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RESUMEN

En la Ciudad de Mèxico, la poblaciñn de refugiadxs haitianxs ha aumentado significativamente 

en los últimos aðos debido a las difíciles condiciones políticas, econñmicas y sociales en su país 

de origen. A pesar de que Mèxico es un país de acogida para lxs refugiadxs, muchxs haitianxs 

que han llegado aquí enfrentan importantes obstáculos en su acceso a la informaciñn, sus 

derechos humanos y la documentaciñn necesaria para regularizar su situaciñn migratoria. La 

falta de acceso a estos recursos esenciales impide que lxs refugiadxs haitianxs disfruten de una 

vida digna y autñnoma en la Ciudad de Mèxico, lo que a su vez exacerba la vulnerabilidad y la 

exclusiñn social de esta poblaciñn ya marginada. Las condiciones a lo largo del tránsito y sobre 

todo en la frontera norte de Mèxico, ya sean las dificultades para cruzar, los controles, las 

violencias por parte de las autoridades o los polleros y coyotes constituyen grandes dificultades 

todo a lo largo del trayecto. Este trabajo se enfocará en analizar los factores que contribuyen a 

la falta de acceso a la informaciñn de lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico, sus 

derechos humanos y acceso a recursos básicos y las estrategias que despliegan para enfrentar 

estos desafíos.
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INTRODUCCIÓN GENERAL

“La movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda 

persona a migrar, que incluye las transformaciones positivas que 

disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación. No 

se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal 

por su condición migratoria” 

Ley de Interculturalidad de la Ciudad de México (artículo 5) 

En la actualidad, 200 millones de personas viven afuera de su país de nacimiento, lo que 

representa aproximadamente el 3% por ciento de la poblaciñn mundial, significando que una 

de cada treinta y cinco personas en el mundo es un migrante (OIM, 2020 en Caidi et al.). En 

este sentido, la situaciñn migratoria no es insignificante. La libertad de movimiento es un 

derecho humano fundamental, ya sea el derecho a cruzar una frontera en busca de una vida 

mejor o el derecho de conducir hasta la tienda sin temor a ser arrestado. Migrar es un derecho 

internacional garantizado por La Declaraciñn Universal de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas de 1948. No obstante, no significa que lxs refugiadxs no encuentran una multitud de 

dificultades a lo largo de su camino. A lo largo de los últimos aðos, incrementñ 

significativamente el número de controles fronterizos, se multiplicaron las políticas enfocadas 

solamente en cuestiones de seguridad nacional y la negaciñn de los derechos humanos de lxs 

refugiadxs a nivel mundial. En fin, a nivel internacional, los derechos humanos de lxs migrantes 

y refugiadxs no se respetan (Castillo, 2019), ya sea su derecho a la movilidad, su derecho a la 

vivienda, a buscar un trabajo, su identidad, su seguridad alimentaria, entre otros, ya que la lista 

puede ser muy larga. El derecho de acceso a la informaciñn constituye un derecho humano 

fundamental si no es el punto de entrada para conocer y tener acceso a todos estos derechos, 

como individuo y más específicamente como migrante o refugiado. Garantizado por las 

Naciones Unidas, el derecho de acceso a la informaciñn es fundamental, ya que si las personas 
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en movimiento no saben cuáles son sus derechos, no pueden hacerlos realizar. Sin embargo, 

resulta muy poco estudiado en la literatura (Faret et al., 2021). 

Planteamiento del problema del acceso a la informaciñn desde el punto de vista normativo y 

acadèmico:

Como dicho antes, el derecho de acceso a la informaciñn constituye uno de los derechos 

humanos fundamentales garantizados a nivel internacional por las Naciones Unidas. El 17 de 

noviembre de 2015, la Organizaciñn de las Naciones Unidas para la Educaciñn, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) declarñ el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal 

a la Informaciñn. Es clave para que cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento 

pueda tener la informaciñn que necesite para poder, en consecuencia, tomar sus decisiones con 

pleno conocimiento de causa. En la cuestiñn migratoria, constituye el punto de partida, y el 

punto más clave para que luego la gente pueda saber a dñnde acudir, obtener informaciñn para 

planificar su viaje y saber cñmo y por donde seguir su ruta, cuáles son los trámites para obtener 

papeles, dñnde dormir, dñnde buscar trabajo, cñmo desplazarse etc. Dicho de otro modo, el 

derecho de acceso a la informaciñn es parte del conjunto de los derechos humanos de cualquier 

persona en movimiento, es decir, se entiende y se considera junto con el derecho al refugio, 

derecho a solicitar asilo, derecho a la no discriminaciñn, derecho a la libertad de tránsito, 

derecho a una vivienda digna, derecho a la salud, derecho a ser sujetxs de Derecho, derecho a 

un trabajo digno, derecho a un intèrprete o traductor, derecho a la igualdad, derecho a la 

educaciñn, derecho al tránsito seguro, etc. (Inmimex, 2021). En Mèxico, el derecho de acceso 

a la informaciñn es un derecho garantizado por la Constituciñn mexicana desde 2007 (CNDH), 

pero tambièn por la Constituciñn de la Ciudad de Mèxico, aprobada el 5 de febrero de 2017:

Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional:

“Las personas migrantes y las personas sujetas de protecciñn internacional y 

en otro contexto de movilidad humana, así como sus familiares, 

independientemente de su situaciñn jurídica, tendrán la protecciñn de la ley y 

no serán criminalizadas por su condiciñn de migrantes. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para la protecciñn efectiva de sus derechos, 

bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusiñn.” 

(Constituciñn de la Ciudad de Mèxico, P.44).
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En 2011, se llevñ a cabo una reforma constitucional de los derechos humanos en 

Mèxico, la cual obliga a las autoridades del gobierno mexicano a promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero, los principales desafíos de esta 

reforma están en su cumplimiento, es decir, en cñmo hacer efectivos los derechos humanos de 

todas las personas. (El Colef, Christian Becerril).

Existen varios actores que proporcionan informaciñn a lxs refugiadxs para ayudarlxs en 

su situaciñn. Aquí viene una lista no exhaustiva de lxs más importante en Mèxico:

1. Organismos internacionales: el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados) y la OIM (Organizaciñn Internacional para las Migraciones), aunque esta última 

se centra más en lxs migrantes que en lxs refugiadxs.

2. Organizaciones no gubernamentales (ONG): por ejemplo, Mèdicos Sin Fronteras (MSF) y 

otras ONG que trabajan en el ámbito de las cuestiones migratorias.

3. Organizaciones comunitarias locales: como las casas y albergues para migrantes y el 

Programa Casa Refugiados, que brindan apoyo y servicios a lxs refugiadxs en comunidades 

locales o aun centros de empleo, bibliotecas, entre otros.

4. Servicios gubernamentales: en Mèxico, el Instituto Nacional de Migraciñn (INM) y la 

Comisiñn Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) son ejemplos de entidades 

gubernamentales que brindan informaciñn y servicios a lxs refugiadxs.

5. Plataformas en línea y aplicaciones mñviles: existen diversas plataformas y aplicaciones 

diseðadas específicamente para brindar informaciñn a lxs refugiadxs, como recursos sobre 

derechos, procedimientos de asilo, servicios de ayuda y acceso a recursos básicos como comida, 

vivienda, empleo, movilidad etc. 

Es importante tener en cuenta que la disponibilidad y el acceso a la informaciñn pueden variar 

según el país y la situaciñn específica de lxs refugiadxs. 

En la literatura y la investigaciñn acadèmica sobre las migraciones, el reto del acceso a 

la informaciñn está estudiado desde el punto de vista de las "prácticas informativas" definidas 

como "formas en que las personas localizan, utilizan, comparten y evalúan la informaciñn" 

(Newell y al., 2013). Karlova y Fisher (2013), por su parte, sostienen que, dado que la 

informaciñn nunca se construye en el vacío, "los aspectos sociales, culturales e histñricos 
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pueden influir en la forma en que se percibe y utiliza la informaciñn, la desinformaciñn..." (en 

Ruokolainen y Widen, 2019). 
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Los estudios demuestren que la confianza y las fuentes de lxs refugiadxs para obtener 

informaciñn son principalmente el boca a boca (Gillespie et al., 2016). Lxs solicitantes de asilo 

confían más en sus amigxs y en otrxs refugiadxs que en las instituciones (Borkert et al., 2018). 

Lxs familiares y amigxs que ya han inmigrado son consultados durante y antes del proceso de 

inmigraciñn (Wong & Salaff, 1998). En este sentido, lxs refugiados y lxs inmigrantes dependen 

de sus comunidades (Lloyd et al., 2013). Esas redes sociales y vínculos locales se desarrollan 

especialmente dentro de un mismo grupo ètnico y lingüístico, como es el caso de lxs haitianxs. 

Esto es natural debido a la facilidad lingüística y la identidad cultural compartida. Por eso es 

que estudios en la literatura sobre migraciñn examinan cñmo los vínculos locales sñlidos en 

comunidades, ètnicas e inmigrantes contribuyen al capital social en forma de ayuda, apoyo 

social y reciprocidad, como seðala Caidi (2008). Sin embargo, no siempre es la soluciñn más 

adecuada y estratègica, ya que estas personas de la misma comunidad no necesariamente tienen 

conocimiento del país de destino, el idioma y, sobre todo, las fuentes de informaciñn más 

confiables y actualizadas. Si un miembro clave de la comunidad comparte informaciñn 

inexacta, los miembros pueden no ser capaces de evaluar su fiabilidad, y recurren a otras 

fuentes. En cambio, el estudio de Johnson sobre las prácticas de informaciñn de los mongoles 

urbanos de bajos ingresos en Mongolia (2003) ilustra que las personas eligen buscar 

informaciñn de individuos diferentes en lugar de similares a ellxs y a las personas de su red. El 

hecho de que las personas elijan pedir ayuda a individuos con un nivel educativo y estado 

laboral más alto que el suyo sugiere que hacen esfuerzos por encontrar la mejor fuente de 

informaciñn disponible para ellxs. Se necesita más investigaciñn para determinar cñmo toman 

decisiones lxs inmigrantes al elegir fuentes de informaciñn humana. Con lo que observè en mi 
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trabajo de campo, se podría decir y analizar que no es tanto una elecciñn, sino más bien una 

coincidencia de circunstancias en el sentido de que lo más fácil y accesible son las personas con 

las que lxs refugiadxs y migrantes se encuentran y avanzan, a lo largo del camino.

En fin, cuando las necesidades particulares de informaciñn de lxs recièn llegadxs, como 

informaciñn sobre servicios de instalaciñn, vivienda, oportunidades laborales, salud o 

educaciñn no son fácilmente accesibles, la navegaciñn en el nuevo entorno de informaciñn y la 

integraciñn en el nuevo país se convierten en un proceso desalentador y difícil, como lo 

demuestran los estudios de Caidi en Canadá en 2008. Este análisis es relevante y útil como 

punto de referencia sobre la situaciñn migratoria en Mèxico y más en específico la situaciñn de 

lxs refugiadxs en la Ciudad de Mèxico. De hecho, la cuestiñn de la adaptaciñn, la navegaciñn 

y la integraciñn en el nuevo país está lejos de ser facilitada por la falta de accesibilidad a la 

informaciñn. Se entiende por esto la dificultad para acceder a la informaciñn, es decir, encontrar 
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su fuente y tener acceso a ella, ya sea digital o físicamente, en las instituciones nacionales 

competentes, pero tambièn accesible en un idioma que se domine.

Como lo demostrñ Faret en sus estudios, lxs migrantes en la Ciudad de Mèxico tienen 

un “acceso reducido a la ciudad y vías marcadas por situaciones de precariedad o 

vulnerabilidad” (2018). La vulnerabilidad de lxs migrantes se puede definir como "un conjunto 

de situaciones acumulativas que tiene como corolario vulnerabilidades que difieren en 

intensidad, espacio y tiempo, y que se retroalimentan entre sí" (Silva, 2014). Las situaciones de 

precariedad y vulnerabilidad forman la norma para las poblaciones migrantes Faret (2018). 

Además, la complejidad de los trámites (CDHCM, 2011), pero tambièn el número de personas 

que tiene que atender la COMAR al aðo ha tenido como resultado que, por ejemplo, en 2018, 

las solicitudes pendientes de refugio alcanzaron el 79.8% del total, lo que significaba que más 

de 25,000 personas seguían esperando saber si su solicitud de protecciñn internacional sería 

otorgada o negada (Ureste 2019). 

El contexto mexicano de investigaciñn:

Marco legal internacional de la migraciñn: 

A nivel internacional, se adoptñ en diciembre de 2018 el Pacto de Marrakech, Pacto Mundial 

para una Migraciñn Segura, Ordenada y Regular. Fue suscrito por 85% de los países miembros 

de las Naciones Unidas, incluyendo a Mèxico. Este pacto definiñ diez principios rectores y 23 

objetivos. Dentro de los principios rectores encontramos particularmente “centrarse en las 

personas”, garantizar los “derechos humanos” (ONU, 2018). De los objetivos, el 15 tiene como 

título “proporcionar a los migrantes accesos a servicios básicos”. Es decir que se requieren 

políticas universales de bienestar orientadas hacia el logro de un nivel de vida adecuado para 

todas las personas, como se seðala en el Pacto Internacional de Derechos Econñmicos, Sociales 

y Culturales (ONU, 1966). Si retrocedemos un poco en el tiempo, la Declaraciñn Universal de 

Derechos Humanos (DUDH) de 1948 en el artículo 1 establece que “todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos []”, mientras el articulo 13 afirma que “toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.”
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Marco legal de la migraciñn en Mèxico:

El marco jurídico de las políticas migratorias y la estancia de lxs refugiadxs en Mèxico consiste 

en primer lugar en la Ley General de Población, la cual fue promulgada en 1974 y modificada 

en 2008. Más adelante vinieron leyes en específico sobre la cuestiñn migratoria. Primero se 

publicñ la Ley de Migración el 25 de mayo de 2011, la cual “crea una nueva política migratoria 

en la que se busca fortalecer la protecciñn de los derechos y la seguridad de las personas 

migrantes nacionales y extranjeras. Fortalece y amplía la tradiciñn hospitalaria y de refugio” 

(CNDH, 2019). 

En 2011, se promulgñ la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, 

antes llamada “Ley sobre Refugiados y Protecciñn Complementaria” (LRPCAP). El artículo 

11° afirma que “Todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a 

solicitar [] el reconocimiento de la condiciñn de refugiado.” En su artículo 5° garantiza los 

principios de no devoluciñn y no discriminaciñn de las personas, mientras el artículo 7° 

especifica que no se puede imponer sanciones por motivo de ingreso irregular al país al 

refugiado a quien se le otorgue protecciñn complementaria. Finalmente, el artículo 13° 

especifica las condiciones bajo las cuales una persona puede solicitar el refugio en Mèxico, 

retomando los principios de las declaraciones internacionales: 

Artículo 13. La condiciñn de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre 

en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religiñn, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 

dichos temores, no quiera acogerse a la protecciñn de tal país; o que, careciendo 

de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 

no quiera regresar a él;

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por violencia generalizada, agresiñn extranjera, conflictos internos, 

violaciñn masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público, y 
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III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como 

resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, 

tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religiñn, 

nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia 

generalizada, agresiñn extranjera, conflictos internos, violaciñn masiva de los 

derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden público.

Todos los trámites en Mèxico son gratuitos, no se necesita ningún abogadx, justo para 

que las solicitudes y los trámites sean accesibles a cualquier persona, sin importar su situaciñn 

econñmica. 

Aunque el actual presidente de la República, Andrès Manuel Lñpez Obrador, intenta 

implementar programas de apoyo a lxs refugiadxs, la política restrictiva de Estados Unidos 

impide detener la situaciñn de crisis migratoria que ocurre en Mèxico desde hace más de diez 

aðos (El País, marzo 2023). Lo demuestra la muerte de treinta y nueve migrantes y lxs 27 

heridos en la estaciñn migratoria del INM en Ciudad Juárez el lunes 27 de marzo de 2023. 

Presentaciñn de la poblaciñn haitiana:

Mi caso de estudio se enfocñ en la cuestiñn del acceso a la informaciñn de lxs refugiadxs 

haitinxs en la Ciudad de Mèxico. La poblaciñn haitiana se aborda desde su perfil demográfico, 

las causas y motivaciones de su migraciñn, los patrones migratorios, sus condiciones de vida 

en tránsito y en Mèxico, las experiencias y los desafíos a los cuales se enfrentan. Es importante 

considerar factores como el contexto político, econñmico y social en Haití, así como las 

políticas migratorias de los países receptores y los efectos de la migraciñn en las comunidades 

de origen y destino. Además, se pueden explorar temas como la integraciñn socioeconñmica, el 

acceso a servicios básicos, la discriminaciñn y los derechos humanos de lxs migrantes haitianxs. 

El análisis de la poblaciñn haitiana migrante puede contribuir a comprender mejor las dinámicas 

migratorias, identificar desafíos y necesidades específicas, y diseðar políticas y programas que 

promuevan una migraciñn segura, ordenada y digna, así como la integraciñn socioeconñmica y 

cultural de lxs migrantes haitianxs en los países de acogida.
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Situaciñn histñrica y política en Haití:

Haití es un país que se sitúa en el mar Caribe, junto a las islas de Cuba y Jamaica. Se encuentra 

entre el mar Caribe y el Atlántico Norte. Comparte su territorio con la República Dominicana 

al este. Cuenta con 11 447 569 habitantes (Banco Mundial, 2021). Es el país más pobre de 

Amèrica Latina. Según los datos del Banco Mundial, 1.377.000 haitianxs vivían en el extranjero 

en 2013. Esto subestima la magnitud del fenñmeno. La cifra real es probablemente más cercana 

a 1.5 millones de individuos, o el equivalente al quince por ciento de la poblaciñn de Haití 

(Audebert, 2012). 

Tras un breve resumen histñrico en esta introducciñn para plantear el contexto de la 

poblaciñn estudiada en mi caso de estudio, el segundo capítulo de esa tesis ofrece una 

descripciñn más detallada de la situaciñn política, econñmica y social de Haití que permite 

explicar y entender las varias causas de ida de tantas personas de su país.

Desde finales de los aðos 1950, la represiñn política por la dictadura de la familia 

Duvalier llevñ a decenas de miles de emigrantes de los estratos sociales cultos a marchar a 

Estados Unidos, Canadá y a la parte francñfona de África, donde los contextos políticos y 

legislaciones migratorias eran más favorables. Mientras tanto, los flujos migratorios regionales 

han continuado sin interrupciñn y cobraron impulso hacia las Bahamas, las Antillas francesas y 

el Circum-Caribe (Audebert, 2022). 

La emigraciñn haitiana se ha dirigido, desde hace más de medio siglo, principalmente 

hacia Estados Unidos, Canadá y Francia, y hacia los países vecinos de la cuenca del Caribe. 

Las estimaciones oficiales más recientes sitúan el número de inmigrantes haitianxs en 600 000 

en Estados Unidos, 86 000 en Canadá y 40 000 en Francia metropolitana. Otros flujos 

migratorios se han desarrollado hacia países cercanos, principalmente la República 

Dominicana, donde viven 460 000 de ellxs, las Bahamas (40 000 migrantes) y el Caribe francès 

(28 000 migrantes). Mèxico y Venezuela son los principales destinos tradicionales que han 

recibido a haitianxs de clase media de varias generaciones. 

Durante el periodo de la dictadura de Duvalier, la historia estrecha entre EE. UU. y Haití, 

de 1915 a 1934, condujo a importantes flujos de migraciñn hasta EE. UU. (Audebert, 2022). En 

1967, Canadá abriñ su frontera a migraciñn no europea y Quebec tambièn hacia poblaciñn 

francñfona cualificada, lo que ha proporcionado nuevas oportunidades a las clases medias 

haitianas con estudios (Audebert, 2012). Según los datos del ACNUR, hubo tres periodos de 

rápido crecimiento del volumen de flujos de refugiadxs o asimiladxs haitianxs (incluidas las 
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situaciones similares a las de lxs refugiadxs) desde 1990: la segunda mitad de la dècada de 

1990, la mitad de la dècada pasada y el periodo de 2010 en adelante. El primer período siguiñ 

de la dictadura militar que derrocñ a Aristide, y estuvo marcado por el deterioro de las 

condiciones de vida (embargo, etc.). El segundo periodo ha sido testigo de una fuerte 

inestabilidad política y una sucesiñn de catástrofes medioambientales sin precedentes. El 

número medio de refugiados se mantuvo por encima de los 20 000 durante el periodo 2006-

2010, y superñ los 30 000 durante los cuatro aðos que siguieron al terremoto de 2010 (gráfico 

1). Así, empezñ el tercer período desde 2010 en adelante.

Despuès del terremoto del 2010, el flujo de migrantes haitianxs aumentñ, y de ahí, los 

países de Amèrica del Sur y sobre todo Brasil (Audebert, 2022) abrieron sus fronteras y 

promovieron una política de apertura hacia lxs migrantes haitianxs, sobre todo en Brasil y Chile, 

lo que detallaremos más en el segundo capítulo. Sin embargo, a partir del 2016, Brasil cambiñ 

su política, tanto por razones econñmicas como políticas, lo que tuvo como uno de sus efectos 

la llegada de una ola importante de migrantes a Mèxico (Mèronè y Castillo, 2020). Así, como 

lo explican Mèronè y Castillo, entre la mitad del aðo 2016 y la mitad de 2017, la poblaciñn 

haitiana refugiada se acumulñ en las casas y albergues tanto en las fronteras sur y norte de 

Mèxico, como en la capital. Junto con los factores demográficos, econñmicos y políticos 

estructurales, la sucesiñn de grandes catástrofes naturales en los últimos diez aðos (el huracán 

Jeanne en 2004, cuatro tormentas y huracanes en 2008, el terremoto de 2010, de 2021) han 

provocado la extrema vulnerabilidad de la sociedad haitiana y su posterior salida. 

En 2019, muchxs haitianxs salieron de Brasil y Chile y una cantidad importante pidiñ 

refugio en Mèxico. Fueron 5 500 personas (COMAR, cierre de 2019) dentro de un aðo, lo que 

es único en la historia nacional para la poblaciñn originaria de Haití, tambièn debido a la política 

estadounidense del MPP (referirse al primer capítulo para más detalles).

En 2020, por la llegada de la pandemia de Covid-19, había mucha inseguridad e 

incertidumbre. En consecuencia, los flujos migratorios se redujeron, excepto el de lxs haitianxs: 

el número de personas registrades en un aðo aumentñ hasta más de 5 900 (CCOMAR, cierre de 

2020). Tambièn llegan muchxs con nacionalidad brasileða y chilena, lo que no es sorprendente, 

ya que son hijos, hijas e hijxs de haitianxs que emigraron hace más de cinco aðos a estos dos 

países. 

En 2021, por el desarrollo de los programas de vacunaciñn y la reducciñn de la 

incertidumbre a nivel mundial debido a la pandemia, el número de haitianxs que llegaron en 
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julio se disparñ. Además, la crisis econñmica en Chile y Brasil, a causa de la pandemia, se 

profundizñ, la competencia para el empleo se intensificñ. Al final, más de 51 000 haitianxs se 

registraron en este aðo en Mèxico, un rècord nacional histñrico (COMAR, cierre de 2021). 

En el aðo 2022, 17 153 haitianxs llegaron al país (datos de la COMAR, cierre del aðo 

2022). 

Contexto migratorio en la Ciudad de Mèxico:

“La Ciudad se enriquece con el tránsito, destino y 

retorno de la migración nacional e internacional” 

Constitución Política de la Ciudad de México (artículo 2) 

Disposiciones legales: 

La Ciudad de Mèxico es la capital del país. Se ubica en el centro de este último. Cuenta con 9,2 

millones de habitantes y 1,679,063 inmigrantes (INEGI, censo 2020). Es una de las treinta y 

dos entidades federativas de la República de los Estados Unidos Mexicanos.

En 2011, la Ciudad de Mèxico - entonces Distrito Federal - se dotñ de un 

instrumento jurídico, Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana 

en el Distrito Federal (LIAMMHDF). El quinto artículo de esa misma ley afirma que “la 

movilidad humana es el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar, que incluye 

las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inquietudes y 

discriminaciñn”, mientras “no se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como 

ilegal por su condiciñn migratoria”. Encima, el artículo 9° de la misma ley garantiza el carácter 

hospitalario de la ciudad y la posibilidad de lxs refuagiadxs de acceder a servicios y programas 

otorgados por el Gobierno del Distrito Federal. En cuanto al artículo 13°, reconoce, afirma y 

garantiza sus derechos y libertades fundamentales, tanto para niðos, niðas, jñvenes, mujeres 

embarazadas, adultos mayores, personas discapacitadas, personas con distinta orientaciñn 

sexual, y demás en mayor grado social de exposiciñn. Les promete protecciñn contra la 

persecuciñn y hostigamiento, así como a las detenciones arbitrarias o contra cualquier daðo 

físico, psíquico o moral y de todo modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante. 

Finalmente, les garantiza respeto a sus derechos básicos como el acceso al trabajo, a la vivienda, 
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la salud, la educaciñn, la alimentaciñn, pero tambièn a la interpretaciñn y traducciñn cuando su 

idioma sea distinto al espaðol en procesos y trámites legales. 

El capítulo 14°, por su parte, trata de la diversidad sociocultural de la Ciudad, sustentada 

en particular por “las personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias”, es 

decir lxs migrantes y refugiadxs. Estos postulados y principios posteriormente fueron 

expresados en la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX). El preámbulo de 

dicha constituciñn, promulgada en 2017, afirma que la Ciudad de Mèxico (CDMX) es una 

“ciudad intercultural y hospitalaria” que “reconoce la herencia de las grandes migraciones, el 

arribo cotidiano de las poblaciones vecinas y la llegada permanente de personas de la naciñn 

entera y de todos los continentes” (Asamblea Constituyente de la Ciudad de Mèxico, 2017: 3). 

El artículo 2° de este mismo texto titulado “De la naturaleza intercultural, pluriétnica, 

plurilingüe y pluricultural de la Ciudad” indica los puntos siguientes: 

1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composiciñn plurilingüe, pluriétnica y 

pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios histñricamente 

asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad 

de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales 

2. La Ciudad de México se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migraciñn nacional 

e internacional. 

3. La Ciudad de México es un espacio abierto a las personas internamente desplazadas y a las 

personas extranjeras a quienes el Estado Mexicano les ha reconocido su condiciñn de 

refugiado u otorgado asilo político o la protecciñn complementaria

El artículo 11°, por su parte se intitula “ciudad incluyente” y su primer inciso se denomina 

“derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional” y garantiza la 

“hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión”.

En la continuidad de la Constituciñn Política de la Ciudad de Mèxico, la Ciudad de 

Mèxico se declarñ “ciudad santuario” en 2017. El Programa de desarrollo de la Ciudad de 

Mèxico (2020-2040) afirma que “la Ciudad protegerá su patrimonio cultural e histñrico, para 

beneficio de sus habitantes y de toda la naciñn. En su condiciñn de capital de la República 

seguirá siendo una Ciudad hospitalaria, que reciba a quienes la elijan para vivir, estudiar, 

trabajar y pasear. También, ofrecerá su apoyo a las personas migrantes o que busquen asilo y 

refugio, y fortalecerá sus relaciones y presencia en el mundo” (p.11). El Título 13° “garantiza 
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los derechos humanos de los migrantes internacionales que transitan o llegan a la Ciudad” 

mientras que en la página 99, el documento afirma querer implementar una “Política de 

inclusiñn social para grupos de atenciñn prioritaria” dentro de los cuales se incluyen a lxs 

migrantes. Si esos principios de acogida, tolerancia y bienvenida se afirman en los textos 

normativos, se niegan en la aplicaciñn concreta política (Faret 2017, Perraudin 2018).

En materia de aplicaciñn concreta de esas leyes bajo la forma de políticas públicas, el 

Programa Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana (PCHMH) existe desde hace más de diez 

aðos en la Ciudad y se ve reformado cada vez que entra un nuevo gobierno. Ofrece los 

siguientes servicios: asesoría informativa, es decir, orientaciñn, asesoramiento y 

acompaðamiento en los siguientes temas: acceso a la salud, acceso al empleo, derecho a la 

identidad. 

Desde octubre de 2022, se ha producido una explosiñn de los flujos migratorios debido 

a las nuevas medidas restrictivas puestas en marcha por Estados Unidos (referirse al primer 
capítulo). Para enfrentar el problema, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad acaba 

de abrir un nuevo albergue en la alcaldía Tláhuac, el mièrcoles 29 de marzo de 2023, el cual 

tiene la capacidad de acoger a 450 personas, ya sean familias, madres solteras o aun hombres 

solteros. Adentro del albergue, se encuentran tanto funcionarixs de la COMAR como del INM 

con el objetivo de que la gente pueda obtener cualquier tipo de informaciñn que necesiten, pero 

tambièn tramitar todo tipo de papeles que requieran (SIBISO, 2023). Esto se logrñ despuès de 

aðos de advertencias y denuncias por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil de 

que todos los albergues y casas de migrantes están saturadxs.  

Actores involucradxs en el tema de lxs refugiadxs en la Ciudad de Mèxico:

Entre los actores involucrados en los desafíos que enfrentan lxs migrantes y refugiadxs 

en la Ciudad de Mèxico, encontramos a instituciones gubernamentales y asociaciones de la 

sociedad civil. 

Como visto antes, el INM y la COMAR son las instituciones nacionales principales. 
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En 1990 se creñ la Comisiñn Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar 

los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio de la República 

Mexicana y recibir quejas de cualquier tipo sobre la falta de respeto a sus derechos humanos. 

A nivel de la Ciudad de Mèxico, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminaciñn 

en la Ciudad de Mèxico (COPRED) existe desde 2011. Es un ñrgano del gobierno de la Ciudad 

de Mèxico. Lxs migrantes pueden acudir para levantar denuncias de violaciñn a sus derechos 

humanos. Tambièn existe la Comisiñn de Derechos Humanos de la Ciudad de Mèxico 

(CDHCM), fundada en el aðo de 1993. 

Apartado metodolñgico:

Partiendo de los estudios existentes sobre la cuestiñn del acceso a la informaciñn de lxs 

refugiadxs y lxs migrantes (Lloyd, ), decidí enforcarme en la poblaciñn haitiana, ya 

que existen pocos estudios sobre la poblaciñn migrante negra en Mèxico, mientras la situaciñn 

de lxs migrantes centroamerianxs e hispanohablantes está bien documentado en los estudios. 

Además, la mayoría de la investigaciñn se enfoca en las ciudades fronterizas del norte y el sur 

de Mèxico y existen pocos estudios sobre la capital del país. 
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de investigaciñn colectivo titulado “Integraciñn, derechos humanos y acceso a recursos urbanos 

de personas migrantes extranjeras en la Ciudad de Mèxico: contexto actual, necesidades y retos” 

Cantalapiedra, Llanos Reynoso), las políticas 

Gil Everaert) y el derecho de acceso a la informaciñn, como detallado más arriba, 

Para esta tesis, tambièn fue llevado a cabo un trabajo etnográfico en la Ciudad de Mèxico 

del 15 de enero de 2023 hasta el 30 de marzo 2023. Se realizaron entrevistas a refugiadxs 
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haitianxs en la Ciudad de Mèxico frente a la Comisiñn de Ayuda a Refugiadxs (COMAR) 

durante dos meses, a razñn de aproximadamente tres días a la semana, entre lunes y viernes con 

el fin de entender el proceso de migraciñn por el que pasan, documentar sus vivencias, su acceso 

a informaciñn y derechos humanos. Los fines de semana, la oficina de la COMAR está cerrada 

por lo que era interesante ir el lunes, ya que había mucha más gente, incluyendo que las personas 

que llegaron entre el viernes en la tarde-noche y hasta el lunes en la maðana. Había entre 100 y 

150 personas alrededor del edificio de la COMAR, haciendo la fila cada día para poder entrar 

y obtener papeles, lo cual en realidad no es competencia de la COMAR, pero debido a 

malentendidos y falta de cumplimiento de la ley porque el INM no realiza las tareas que le 

corresponde, siendo la única instituciñn migratoria en Mèxico capaz de emitir documentos y 

papeles oficiales a los migrantes y refugiados. Generalmente, iba entre la 1 y las 6 de la tarde 

con el fin de observar las diferencias de afluencia o del tipo de público (familias, personas 

solteras etc.), dependiendo del día de la semana y de la hora del día. Platicaba con varias 

personas un mismo día, ya sean familias, madres solteras o niðxs con quien jugaba mientras 

hablaba con sus papás. Tambièn lleguè a compartir comida con unas personas o aun jugar y 

dibujar durante unas horas, sentada en la calle con una niða haitiana de siete aðos. Además, 

realicè entrevistas con organizaciones de la sociedad civil que apoyan a lxs migrantes y 

refugiadxs en la Ciudad de Mèxico tales como Mèdicos Sin Fronteras, Programa Casa 

Refugiados, el coordinador general de la COMAR, Andrès Alfonso Ramírez Silva.

Pero, antes de legar a la COMAR en enero de 2023, había ido a la casa Cafemin en 

octubre 2022 lo cual fue mi primer contacto con migrantes y refugiadxs en la Ciudad de Mèxico. 

Conocí a la casa Cafemin gracias a una primera reuniñn organizada en octubre de 2022 entre 

varixs investigadores de la Ciudad de Mèxico sobre temas migratorios y cuestiones de su acceso 

a seguridad alimentaria. Entrar a Cafemin no fue tan fácil, ya que es necesario registrarse antes 

de llegar. Además, como investigadora, en esos tiempos por la carga de personas llegando, sobre 

todo de Venezuela por las nuevas medidas del título 42 de Estados Unidos, no había lugar ni 

espacio para hacer investigaciñn y no estaba tan fácil entrar. Lleguè el día de la celebraciñn de 

los diez aðos de la casa Cafemin. Tuve la oportunidad de hablar con la cocinera de la casa 

encargada entre semana que es haitiana, ya que estaba a cargo del puesto de comida haitiana, 

instalado afuera en el patio de la casa, junto con otros puestos gastronñmicos de varios países 

de Amèrica Latina: Argentina, Honduras, Nicaragua, etc. Le pedí su número de telèfono para 

volver a entrevistarla otro día, cuando estaría más disponible. Pero por varias razones no 
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logramos coincidir y no pude hablar con ella de manera más profunda y desarrollada. Un mes 

despuès, un sábado de noviembre volví a la casa porque sabía que había otro haitiano viviendo 

y trabajando en Cafemin, a cargo de la cocina los fines de semana. Pude platicar con èl unos 

veinte minutos ese mismo día. Eso fue mi primera entrevista etnográfica semi-estructurada para 

mi caso de estudio de tesis de maestría. 

Las entrevistas duraron entre media-hora y una hora o hasta hora y media máximo. Hubo 

tambièn varios intercambios que han durado entre cinco y veinte minutos. Las preguntas 

abiertas fueron orientadas de tal manera que permitían elaborar su perfil sociolñgico-

demográfico (edad, gènero, origen ètnico, nivel educativo y socio-econñmico, estado civil, 

ocupaciñn, ingresos, etc), sus necesidades y experiencias específicas durante su tránsito (país 

de origen, países atravesados, dificultades encontradas, recursos utilizados, expectativas y 

aspiraciones, personas que han conocido, su tiempo de estancia en Mèxico y su proyecto 

migratorio etc.) sobre todo toda una parte enfocada en la cuestiñn del acceso a sus derechos 

humanos, a la informaciñn y a recursos básicos: fuentes, uso de tecnologías y herramientas 

digitales, redes y vínculos sociales, estrategias y retos de manera general que estudiaremos de 

manera más profunda en el tercer y cuarto capítulo de esa misma tesis.

Krause, en su artículo titulado The ethics of ethnographic methods in conflict zone, 

publicado en 2019 define la etnografía como “un mètodo de investigaciñn que "pretende 

estudiar a las personas en su propio tiempo y espacio"”. En total, más de cincuenta refugiadxs 

haitianxs fueron entrevistadxs dentro de tres meses. La gran mayoría de ellxs tienen como 

objetivo llegar hasta EE. UU. Las entrevistas semiestructuradas con lxs refugiadxs se realizaron 

tanto en espaðol, como en francès, a pesar de que la mayoría fueron en espaðol. La edad media 

alrededor de veinte cinco y treinta y cinco aðos. En cuanto a la reparticiñn de gènero, entrevistè 

a unos veinte hombres y treinta mujeres. Referirse a la tabla siguiente en cuanto a las 

informaciones sobre las personas cuyas entrevistas aparecen a lo largo de la tesis: 
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Título: informaciones sobre lxs refugiadxs haitianxs entrevistadxs 

entre enero y marzo de 2023 en la Ciudad de Mèxico

Nombre Gènero Edad Objetivo 

migratorio

Lugar de 

entrevista

Fecha de 

entrevista

Idioma 

hablado 

durante la 

entrevista

Catalina Mujer 27 Quedarse en 

Mèxico

INM 18/01/2023 Espaðol

Elina Mujer Llegar hasta 

EE. UU.

COMAR 03/03/2023 Espaðol

Ivana Mujer 32 Llegar hasta 

EE. UU.

Casa 

Cafemin

28/10/2023 Espaðol

Judeline Mujer 33 Quedarse en 

Mèxico

Casa 

Cafemin

28/10/2023 Francès

Myrlande Mujer 28 Quedarse en 

Mèxico

Estètica 

MAYSON

07/02/2023 Espaðol

Yolanda Mujer 37 Llegar hasta 

EE. UU. COMAR

01/03/2023 Francès

Anderson Hombre 26 Quedarse en 

Mèxico COMAR

01/03/2023 Espaðol

Davidson Hombre 31 Llegar hasta 

EE. UU. COMAR

06/03/2023 Francès

Jacque Hombre 42 Llegar hasta 

EE. UU. COMAR

01/03/2023 Espaðol

Juvenson Hombre 28 Llegar hasta 

EE. UU. COMAR

09/03/2023

Mesac Hombre 36 Llegar hasta 

EE. UU.

Espaðol y 

francès

Renald Hombre 25 Llegar hasta 

EE. UU.

COMAR 24/01/2023 Espaðol y 

francès

Stherlin Hombre 32 Llegar hasta 

EE. UU.

COMAR 24/01/2023 Francès
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Fuente: elaboraciñn propia, abril 2023.

Transcribí todas mis entrevistas grabadas utilizando el dictador de palabras de Microsoft 

Word mientras corregía posteriormente lo que estaba incorrecto, basándome en mi grabaciñn. 

La presente tesis es una analiza de mis transcripciones y mis notas manuscritas de campo. Se 

están utilizando estrategias etnográficas cualitativas de análisis de datos, empezando por la 

codificaciñn abierta y la redacciñn inicial de notas. 

Haciendo mi trabajo de campo, me confrontè a la realidad cruda y dura de las 

condiciones de vida de lxs refugiadxs en la Ciudad de Mèxico, durmiendo en la calle, teniendo 

frio, esperando horas y días afuera de la COMAR o levantándose en la madrugada para hacer 

la fila durante horas frente a la COMAR o al INM para para obtener informaciñn, hacer sus 

trámites y obtener sus papeles, etc. En este sentido, Krause, en su artículo sobre la etnografía 

en las zonas de conflicto relata muy bien esa cuestiñn de la dificultad emocional de ciertas 

temáticas de investigaciñn, recordando que el investigador, por consecuencia, tiene que emplear 

estrategias para cuidarse. Por supuesto, esto sigue siendo muy limitado en comparaciñn con la 

realidad de las condiciones de vida de lxs refugiadxs. De hecho las primeras veces que fui a 

entrevistar refugiadxs haitianxs en la COMAR y me confrontè a la realidad cruda y dura de su 

vida cotidiana, llamaba o mandaba notas de voz a amigxs o a mi familia de lo que había visto 

o escuchado ese mismo día, tratando de liberarme emocionalmente de los relatos e imágenes 

del día. Las primeras veces, regresaba caminando a la estaciñn de metro Balderas, para volver 

a mi casa con ojos aguados, casi llorando. Además de la carga emocional, existían varias 

dificultades logísticas entre las cuales, la presencia de la policía federal, las medidas restrictivas 

de la alcaldesa de Cuauhtèmoc, Sandra Cuevas, en donde se ubica el edificio de la COMAR 

quien hizo instalar carteles con medidas restrictivas que recuerdan la ley y la prohibiciñn de 

dormir y quedarse en la calle, incluso traducièndolos al criollo. 

Por otro lado, me llevñ un tiempo considerable y me resultñ difícil comprender el 

proceso completo de solicitud de refugio, a pesar de que hablo espaðol, he leído varios 

documentos y folletos explicativos, y me han explicado el proceso en varias ocasiones durante 

las entrevistas. Lo que quiero demostrar y hacer entender es que uno no se puede imaginar què 

tan complicado y difícil puede ser para lxs migrantes y refugiadxs entender los trámites, sus 

diferentes pasos, etc.
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A veces, como investigadora, me sentía un poco incomoda con los hombres solteros 

teniendo entre 25 y 30 aðos, que eran a veces persistentes. Aun así, hablè con varios de ellos 

pero tambièn con muchas familias, o sea con las madres. 

Como limites metodolñgicos de este estudio etnográfico sobre los retos y estrategias de 

lxs haitianxs para acceder a informaciñn y de ahí hacer cumplir sus derechos humanos, acceder 

a derechos y recursos básicos en la Ciudad de Mèxico, cabe destacar sobre todo el plazo de la 

investigaciñn y la subjetividad de las declaraciones recogidas. En efecto, mi trabajo de campo 

se llevñ a cabo únicamente durante dos meses, del 15 de enero al 15 de marzo de 2023. A pesar 

de ser un período de explosiñn de la migraciñn haitiana en la Ciudad de Mèxico, principalmente 

debido a la extensiñn del Título 42 en Estados Unidos, lo cual hizo que mi tema de investigaciñn 

fuera aún más interesante. A pesar de las limitaciones espaciales y temporales de mi estudio, 

tuve la oportunidad de entrevistar a personas que trabajan en este ámbito. Especialmente 

destaco a Rodrigo de Casa Refugiadxs y a Andrès, coordinador general de la COMAR, quienes 

compartieron conmigo una visiñn más amplia en tèrminos de tiempo, abarcando todo el país, 

especialmente las fronteras norte y sur, así como las diferentes regiones a lo largo del territorio 

que se ven especialmente afectadas por los flujos migratorios. Además, seguí monitoreando el 

fenñmeno migratorio en los meses siguientes, abril, mayo y junio de 2023, observando así un 

aumento significativo en el número de llegadas a Mèxico. Mi investigaciñn solo abarca ese 

período de tiempo y se centra en la Ciudad de Mèxico. Además, debido a la naturaleza 

cualitativa y específicamente etnográfica de mi trabajo, los testimonios recopilados son 

subjetivos y propios, por lo tanto, no se pueden generalizar a toda la poblaciñn estudiada. En 

cambio, mi objetivo es precisamente comprender en profundidad los aspectos específicos que 

surgen de esta realidad migratoria en el contexto específico que investigo, dependiendo de cada 

persona, contado historias de vida (Small, 2009).

 Por otra parte, el hecho de no hablar creole francès, una de las dos lenguas oficiales en 

Haití junto con el francès, limitñ los intercambios, aunque la mayoría de las personas 

entrevistadas hablaban espaðol con fluidez, habiendo vivido varios aðos en Chile.

Si bien logrè entrevistar el coordinador general de la COMAR, Andrès Alfonso Ramírez 

Silva COMAR, no he recibido ninguna respuesta de parte del INM, a pesar de varias tentativas 

de contacto tanto por correo electrñnico como por telèfono.
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Estructura de la tesis:

La presente tesis tiene la siguiente estructura. Primero, presentarè mi marco teñrico, es 

decir las condiciones de la migraciñn en tránsito hoy en día,para luego desarrollar mi caso de 

estudio, las cuestiones de espera, incertidumbre y vulnerabilidades múltiples a las cuales se 

enfrentan lxs refugiadxs todo a lo largo de su trayecto y en Mèxico. Pero tambièn me enfocarè 

en los retos para su acceso a informaciñn, ya sea la barrera cultural, la complejidad de los 

trámites o incluso el racismo (I). En segundo lugar, explicarè porquè es que lxs haitianxs llegan 

a emigrar y llegar hasta Mèxico y bajo què condiciones se desplazan, retomando los análisis 

teñricos del primer capítulo (II). En tercer lugar, presentarè los retos y dificultades a las cuales 

se enfrentan lxs refugiadxs en la Ciudad de Mèxico para cumplir con su derecho de acceso a 

informaciñn, derechos humanos y recursos básicos y las estrategias y respuestas que se pueden 

poner en marcha para hacer frente a esta situaciñn con el fin de mejorar sus condiciones de viaje 

y estancia (III).
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Capítulo I: El desplazamiento de la población haitiana en México: 

estado del arte y elementos teóricos para su comprensión 

La migraciñn en tránsito se caracteriza por un continuum de violencia que afecta a lxs 

migrantes todo a lo largo de su trayecto, ya sea el racismo, la anti-negritud, la discriminaciñn o 

aun la incertidumbre constante, que tambièn se puede considerar como una forma de violencia 

continua. Por otra parte, la espera, por naturaleza caracteriza a la migraciñn en tránsito, en el 

sentido de que lxs migrantes muchas veces se encuentran en una situaciñn de espera, de 

incertidumbre sobre el prñximo destino, de desconocimiento de su prñxima etapa y mucho 

menos de su fecha. Por eso vamos a utilizar estos fenñmenos como referencia para explicar las 

condiciones migratorias de lxs refugiadxs haitianxs hasta y en la Ciudad de Mèxico. Si los 

estudios sobre el racismo existen, son pocos tratando de las poblaciones migrantes y refugiadas 

y aun menos de la poblaciñn negra cruzando y lxs haitianxs (Dubuisson, 2022). Además, la 

espera o la violencia estructural o la anti-negritud, afectan a lxs migrantes, una vez que han 

llegado a Mèxico, en su proceso de búsqueda de informaciñn y las estrategias que movilizan 

para estos fines. 

Despuès de haber visto porquè es que específicamente la poblaciñn haitiana migra hasta 

Estados Unidos y tienen por lo tanto que pasar por Mèxico, obligatoriamente, es importante 

plantear el contexto de la migraciñn y tránsito en Mèxico hasta Estados Unidos. Por lo tanto, 

primero, presentarè las políticas migratorias mexicanas, las relaciones y políticas entre Mèxico 

y EE. UU., pero tambièn què representa estar en tránsito para una persona migrante y cuáles 

son las dificultades a las cuales se enfrenta (I). Durante su tránsito, lxs migrantes y refugiadxs 

se enfrentan mucho a la incertidumbre, la vulnerabilidad multidimensional, pero tambièn a la 

espera durante un tiempo indefinido en los varios puntos geográficos por los cuales pasan. En 

consecuente, en un segundo lugar, resulta pertinente plantear el contexto teñrico y los estudios 

acadèmicos que existen sobre el tiempo de espera, las relaciones de poder y la dominaciñn 

política en migraciñn (II). Finalmente, para poder entender la migraciñn haitiana en Mèxico en 

los dos siguientes capítulos, es necesario explicar a cuáles retos se enfrentan cuando migran 

para obtener informaciñn y despuès cuáles son sus estrategias para responder a eso. Resulta 
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indispensable explicar primero por què el derecho de acceso a la informaciñn para unx migrante 

constituye algo fundamental, garantizado a nivel mundial como un derecho humano y un punto 

de entrada clave para seguir su camino, saber a dñnde acudir (III).

I. Las condiciones de la migraciñn en tránsito hoy en día: 

1) Contexto de la migraciñn en tránsito en Mèxico:

a) Contexto geográfico nacional: 

Por su ubicaciñn geográfica, Mèxico es un país de migraciñn de origen, tránsito, destino 

y retorno de migrantes. Según informaciñn de la Organizaciñn Internacional para la 

Migraciones (OIM), el corredor migratorio Mèxico-Estados Unidos es el más transitado del 

mundo, al ser Estados Unidos de Amèrica el principal destino de la migraciñn mundial 

actualmente . Mèxico es el tercer país de solicitud de refugio (UNAM, 2023) despuès de EE. 

UU. y Alemania. Al sur, los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco colindan 

con Guatemala y Belice con una frontera de 1,149 kilñmetros. Al norte del país, Mèxico 

comparte una línea fronteriza de 3,152 kilñmetros con los Estados Unidos de Norte Amèrica, 

la cual se compone de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 

Leñn y Tamaulipas (INEGI, 2013). Norteamèrica es el último destino migratorio global. Por lo 

tanto, las ciudades de la frontera mexicana sur: Tapachula y Tenosique y de la frontera norte; 

Tijuana y Ciudad Juárez son los receptáculos de esta poblaciñn migrante global que quiere 

alcanzar Norteamèrica (Castillo, 2006).

Hoy en día, la mayoría de las teorías que existen sobre las cuestiones migratorias las 

explican desde una perspectiva econñmica, es decir migraciones por razones laborales. Pero, 

en la actualidad, y desde finales del siglo XX, la pauta migratoria ha cambiado hacia un modelo 

más diverso y heterogèneo. Es decir que, las personas salen de su país y se ponen en movimiento 

no por elecciñn, sino más bien por migraciñn forzada, debido a problemas políticos y sociales, 

inseguridad, pero tambièn deterioro econñmico en su país de origen. Los flujos migratorios son 

más heterogèneos, esta característica se aleja de la teoría neoclásica según la cual lxs migrantes 

son personas racionalistas, migran por oportunidades econñmicas, por elecciñn (Arango, 2003). 

Las migraciones laborales han dejado de ser predominantes, sustituidas por nuevas formas de 

migraciñn las cuales pasan mucho más por “corrientes irregulares y tráficos clandestinos” 

 https://www.cndh.org.mx/programa/9/atencion-migrantes 

https://www.cndh.org.mx/programa/9/atencion-migrantes
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(Arango, 2003). No se trata de un nuevo paradigma sino de migraciones más diversas (Massey 

et al. 1998 en Arango, 2003).  De este modo, en la actualidad se trata mucho más de refugiadxs 

que de trabajadores inmigrantes y resulta importante hacer la distinciñn entre los dos (Castillo, 

2006). Ya no son tanto los trabajadores que migran por su cuenta, sino más bien familias enteras 

que se van de su país (Mincer, 1978 en Arango 2003) y, como resultado, nos encontramos con 

varias generaciones (primera, segunda generaciñn, en Florida, por ejemplo).

b) Los peligros las rutas migratorias: complejidades, peligros y violencias:

La frontera entre Mèxico y Texas es el corredor migratorio más importante del mundo. La 

Comisiñn Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estimñ que el tiempo que dura el viaje por 

Mèxico, desde el punto de entrada hasta el punto donde se planea cruzar a EE. UU., es de entre 

una y cuatro semanas en promedio (CNDH, 2018 en Llanos Reynoso, 2023). A continuaciñn 

viene un mapa sencillo de las cuatro principales rutas migratorias desde la frontera sur hasta la 

frontera norte de Mèxico: 

Existen diversas vías que se utilizan para el traslado de personas entre Mèxico y Estados 

Unidos, ya sea por vía aèrea, marítima o terrestre. En este último caso, es importante destacar 

que existen cuatro rutas terrestres principales que son empleadas por lxs inmigrantes en 

pequeðos grupos o mediante el uso de caravanas, tal como lo seðala Torre Cantalapiedra (2021): 

la del Golfo de Mèxico, la del Pacífico-Sur, la del Centro-Pacífico o el Pacífico Norte 
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(Expansiñn Política, 2023). Por otro lado, la ruta del Pacífico es más extensa (Castillas, 2008) 

y por lo tanto, menos utilizada. Ahí viene la descripciñn más detallada de cada ruta: 

1. La ruta del Golfo es la más empleada  por lo

(Secretaria de Gobernaciñn, 2023)

Pasa por Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas.

2. La ruta del Pacifico-Sur pasa por Mazatlán, Zacatlán, Mexicali y llega hasta Tijuana.

3. La ruta del Centro-Pacifico pasa por Ciudad de Mèxico, San Luis Potosí, Zacatecas, 

Durango hasta Ciudad Juárez en Chihuahua.

4. La última pasa por por Oaxaca, Ciudad de Mèxico, los estados centrales del país entre 

los cuales Tlaxcala, hidalgo, Guanajuato, Querètaro, Coahuila hasta Reynosa.

Resulta útil referirse a un mapa para visualizar esas rutas migratorias claves: 

Fuente: Secretaría de Gobernaciñn de Mèxico, COLEF, definiciñn de las principales rutas
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Hasta 2005, el 81% del flujo de migrantes no documentadxs en tránsito cruzaba por 

Chiapas. Los costos para cruzar sin documentado desde Centroamèrica hasta los Estados 

Unidos, pasando por Mèxico han aumentado desde 2001. La gran mayoría de lxs migrantes se 

desplaza en camiñn que es la opciñn más barata, pero tambièn más simple cuando uno no tiene 

visa o papeles. No obstante, desde principios del siglo XXI se puede notar una diversificaciñn 

en el uso de transportes terrestres: ferrocarril, autobús de pasajeros, camiones de carga, 

automñviles particulares o transporte público local etc. (Martínez, 2015). En octubre de 2018, 

el uso de caravanas alcanzñ una notoriedad internacional (Cantalapiedra, 2021). Dichas 

caravanas alcanzaron un tamaðo de hasta las 10 000 personas. En la Ciudad de Mèxico, entre 

octubre de 2018 y marzo de 2019, muchas caravanas y decenas de miles de migrantes llegaron 

a la capital del país.

El siguiente mapa muestra las rutas que siguen lxs refugiadxs que llegan al sur de 

Mèxico y viajan a Estados Unidos. Cuanto mayor es el nodo, más pasan lxs inmigrantes 

entrevistadxs en la encuesta por esta ciudad. Las ocho regiones resultantes se identifican con el 

nombre de la ciudad con mayor grado de centralidad: 1) Regiñn Mazatlán; 2) Regiñn frontera 

norte; 3) Regiñn Saltillo; 4) Regiñn Guadalajara; 5) Regiñn Veracruz; 6) Regiñn Tenosique; 7) 

Regiñn frontera sur; y 8) Regiñn Chicoasèn.

Título: Diagrama de ciudades y caminos de lxs migrantes y refugiadxs en tránsito por 

México, desde América central hasta EE. UU.
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Fuente: elaboraciñn del grafo de lxs migrantes por Reynoso 

con apoyo del software Gephi (Force Atlas, 2023)

A lo largo de su trayecto, lxs migrantes reciben apoyo de la sociedad civil. Un ejemplo muy 

destacado, incluso a nivel internacional es el caso de Las Patronas, mujeres quienes, en el estado 

de Veracruz, a lo largo del tren de mercancías distribuyen comida a lxs migrantes que se suben 

en el techo de esos trenes. En efecto, el tren de carga que cruza Mèxico del sur al norte, conocido 

como “La Bestia”, por el libro del periodista salvadoreðo Oscar Martínez intitulado Los 

Migrantes que no importan (2010) causñ la muerte de miles de migrantes, pero tambièn mucha 

esperanza, tal como lo ilustra la película del director hispano-mexicano Diego Quemada-Diez, 

titulada La Jaula de oro y publicada en 2013. 

c) La política migratoria mexicana: una política fundada en la seguridad nacional 

La política migratoria en Mèxico y las solicitudes de refugio representan una situaciñn 

migratoria compleja y complicada a nivel mundial. Es un detonante de los retos que se plantean 

a nivel mundial, pero tambièn del aumento del número de personas desplazadas, refugiadas y 

migrantes cada aðo. Refleja las dificultades que conocen varios países a nivel mundial, ya sea 

política, social o econñmicamente. Como lo explica la doctora en sociología, especialista en 

temas de Área de Demografía y Estudios de Poblaciñn Claudia Masferrer, a lo largo de los 

últimos aðos, hubo varios cambios en las políticas migratorias y de seguridad internacionales 

tales como “el endurecimiento y la militarizaciñn de las fronteras, el aumento de la 

criminalizaciñn de los migrantes y el incremento en las deportaciones desde el interior de 

Estados Unidos" (2019). Muchxs de lxs haitianxs llegan últimamente a Mèxico porque no 

pudieron integrarse a pesar de los varios aðos durante los cuales vivieron en Chile y en Brasil 

en la última dècada. El aumento de la llegada de migrantes a Mèxico es una muestra de que las 

causas de ida de los países de origen se han detonado últimamente. Por ejemplo, despuès del 

terremoto de 2010 en Haití, lxs haitianxs que se fueron a Brasil lograron integrarse, pero hubo 

un fuerte deterioro de la situaciñn econñmica, política y social que causñ su expulsiñn e ida a 

partir de 2016, al igual que la xenofobia de la cual siempre han sufrido en este país (Joseph, 

2017).

Desde 2011, la cantidad de refugiadxs que entra a Mèxico aumenta cada aðo como lo 

demuestran las estadísticas anuales de la COMAR (referirse a las cifras en la introducción 
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de la tesis). La política restrictiva que aplica Mèxico no es solo por elecciñn propia, sino 

tambièn por la cercanía del país con EE. UU. y por todas las personas que ese último país 

rechaza en la frontera mexicana. Desde hace dècadas, los EE. UU. han implementado una 

política migratoria muy restrictiva, principalmente preocupada por la cuestiñn de la seguridad 

nacional, en medio de la xenofobia. Como consecuencia de esta última, rechazan anualmente a 

miles de personas que se quedan atrapadas en Mèxico con el sueðo americano. Así, entre 2000 

y 2018, medio millo de migrantes centroamericanxs fueron devueltxs por las autoridades 

estadounidenses en las principales ciudades fronterizas del norte de Mèxico (Jasso Vargas, 

2021). La medida del Título 42 que implementñ el presidente Donald Trump durante su 

gobierno lo demuestra: unx debe de entrar de manera legal en el territorio nacional y registrarse 

a travès de la plataforma CBP One (referirse abajo para una explicación más detallada de 

esa política). 

Si hacemos unos pasos atrás en la historia, hasta los aðos ochenta, el reducido número 

de actos de represiñn de la inmigraciñn en Mèxico se gestionñ caso por caso, pero las 

orientaciones que se daban y decisiones que se tomaban eran extremadamente discriminatorias 

y esa estructura ad hoc era tanto ineficaz como insostenible. En consecuencia, en 1993, el 

entonces presidente Carlos Salinas de Gortari creñ el Instituto Nacional de Migraciñn (INM), 

organismo autñnomo dentro de la Secretaría de Gobernaciñn, responsable del desarrollo y la 

administraciñn de la política migratoria del país. Como la cuestiñn de seguridad dominñ la 

política migratoria en Mèxico, el INM se incorporñ al Consejo de Seguridad Nacional 

mexicano. Desde entonces, el organismo ha crecido tanto en tamaðo como en 

responsabilidades. Durante el mandato de Vicente Fox, el número de centros de detenciñn del 

INM se duplicñ, pasando de 22 a 52 (Sánchez y Cantalapiedra, 2020), y el presupuesto total del 

INM creciñ en dos tercios, pasando de unos 90 millones a 151 millones entre 1999 y 2010. 

Entre 2006 y 2011, el número de detenciones de inmigrantes aumentñ de 151 000 a 183 000. A 

lo largo de su tránsito por Mèxico, lxs migrantes sin documentaciñn adecuada pueden ser 

detenidxs en cualquier lugar. Los centros de detenciñn se ubican todo alrededor de las varias 

rutas de tránsito de migrantes que cruzan el país por todo el territorio, pero la mayoría se localiza 

en las localidades y ciudades de los estados del norte y el sur del país. 
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parte, habla de un “continuo de violencia” (2020) y un “refuerzo del control de la movilidad” 

“sistema de inmigraciñn cada vez más peligroso, perturbado por el crimen organizado” (Leutert 

La multiplicaciñn de los controles de las visas, los 

pasaportes y otros medios permiten controlar a las personas antes de que lleguen a su destino. 

En el caso de Mèxico y los Estados Unidos  las administraciones imponen muchos controles en 

la frontera norte de la República de los Estados Unidos Mexicanos para complicar aún más los 

procesos para lxs refugiadxs e impedir lo más posible que lleguen hasta EE. UU.

quien estudiñ el propio estado en 1919 y lo definiñ como la entidad que detiene el “monopo

de la violencia legitima del estado”. 

“Varios defensores de los derechos de los migrantes seðalan que las prácticas 

de control que buscan contener los flujos son per se violatorias de los derechos 

humanos de los migrantes e inhiben la protecciñn de aquéllos (Olivares y 

Jiménez, 2019), pues consideran que el libre tránsito a la integridad física de 

los migrantes recogidos en las declaraciones de derechos humanos son 

irreconciliables con las barreras y prácticas de contenciñn de la migraciñn”. 

Con la entrada en el poder del nuevo presidente de Mèxico en 2018, Andrès Manuel 

Lñpez Obrador (AMLO) del partico político de izquierda MORENA, ha tomado forma la 

Nueva Política Migratoria (2018-2024) del Gobierno de la República de los Estados Unidos 

Mexicanos. Como lo dice en el sitio internet del gobierno, “pretende proponer una política 

migratoria del país de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, dentro de un 

marco de respeto a los derechos humanos y de contribuciñn al desarrollo nacional”. Las 

“disposiciones jurídicas aplicables” se refiere a las normas internacionales tales como el 

Protocolo de la Convenciñn de refugiadxs de 1967, las declaraciones de la ONU y de la 

Declaraciñn Universal de los Derecho Humanos, entre otras. Pero en realidad, Mèxico optñ por 

una política de contenciñn debido a la presiñn e influencia de los EE. UU. y para asegurar la 

seguridad nacional (Sánchez y Cantalapiedra, 2020). Si el actual gobierno del presidente 
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AMLO intenta implementar políticas, programas y servicios para mejorar las situaciones de lxs 

refugiadxs en Mèxico, esos refuerzos se ven cada vez más limitados por las políticas restrictivas 

estadounidenses.

d) Violencia, secuestros y extorsiones a lo largo del tránsito en Mèxico: 

número r

En el sur del territorio mexicano, en Chiapas y Tabasco, principalmente por 

donde llegan y transitan primero lxs refugiadxs en el territorio nacional, el Instituto Nacional 

de Migraciñn aplica una estrategia de encauzamiento basada en la vigilancia de puntos de 

tránsito estratègicos por los cuales lxs migrantes se ven obligadxs de pasar. Los controles se 

multiplican en los autobuses. La capacidad limitada de lxs agentes del INM para sancionar 

irregularidades en los autobuses (que ellxs mismxs cometen) llevñ a que lxs ciudadanxs 

mexicanxs y las organizaciones de la sociedad civil que manejan temas migratorios tengan muy 

poca confianza en el INM, por lo que su credibilidad entra en riesgo.

Lxs legisladores y grupos de la sociedad civil se oponen activamente a la ampliaciñn de 

los recursos o responsabilidades del INM, pero tambièn piden su disoluciñn. Entre agosto de 

2010 y mayo de 2011, el INM sancionñ o destituyñ a 200 agentes por delitos contra migrantes 

(Alba y Castillo, 2012). Además, los abusos, secuestros y extorsiones de parte de la Guardia 

Nacional y de lxs narcotraficantes no son poco frecuentes en Mèxico (Basu y Sarah Pearlma, 

2017). La violencia generalizada a lo largo del tránsito constituye una cruda realidad para lxs 

refugiadxs, ya sea los secuestros, la violencia sexual, tortura y ejecuciñn. 

“Los accidentes relacionados con el tren o la carretera, los asaltos a mano 

armada por parte de la delincuencia, y la extorsiñn de autoridades locales, son 

muy comunes [] a lo largo de la ruta que atraviesa Chiapas, Tabasco, 

Veracruz y Tamaulipas. El crimen organizado ha instalado casas de seguridad 

y una política del miedo y la violencia” (Martínez, 2015).
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2) Mèxico y EE. UU.: Relaciñn conflictiva por dècadas:  

a) Mèxico y EE. UU.: relaciones tensas y complicadas desde hace dècadas:

Como dicho antes, Mèxico, en su parte septentrional comparte 3 152 kilñmetros de 

frontera con los Estados Unidos. Es el único pasillo de entrada a Estados Unidos. Por lo tanto, 

es considerado como el punto migratorio más caliente de Amèrica Latina, el 6% del número de 

inmigrantes a nivel mundial pasa por ahí, según el informe de la Organizaciñn Internacional 

para las Migraciones (2019).

Esto explica su situaciñn migratoria única en el mundo, a diferencia, por ejemplo, del 

continente europeo, donde lxs refugiadxs y migrantes disponen de varios puntos de entrada para 

llegar al continente, ya sea Italia, Grecia, Turquía o Espaða y Portugal cuando las poblaciones 

proceden del sur.

Además, la actual situaciñn migratoria en Mèxico no es una coincidencia. En efecto, si 

nos remontamos a la historia, los diversos problemas, tanto econñmicos como de otro tipo, que 

han llevado a las poblaciones de Amèrica Latina y del Sur a emigrar se deben en parte a la 

política exterior y a las intervenciones de Estados Unidos que desestabilizaron a esos países, 

sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX. Así pues, la situaciñn migratoria actual de 

Mèxico y las dificultades a las que se enfrenta el país no son simplemente el resultado de su 

propia política en este ámbito, sino tambièn y, sobre todo, el resultado de la política 

estadounidense desde hace más de un siglo. Se sabe que, en los últimos aðos, el presidente 

republicano Donald Trump implementñ varias políticas antiinmigrantes, no solo dirigidas hacia 

los países de Amèrica del Sur, sino tambièn fundadas en la expulsiñn de lxs migrantes en la 

situaciñn de los Dreamers de la DACA (Faret, 2021) . 

 Acciñn Diferida para los Llegados en la Infancia una política de inmigraciñn instituida en Estados Unidos por 
la administraciñn Obama en 2012 que permitiñ a unos 800 000 jñvenes, a menudo llamados Dreamers, 
beneficiarse del estatus de inmigrante durante un periodo de dos aðos (renovable) a pesar de su llegada a suelo 
estadounidense en la infancia sin documentos de inmigraciñn.
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La gran mayoría de las personas migrantes pasa por Mèxico porque quieren llegar hasta 

EE. UU. y el territorio mexicano constituye el único y último corredor de entrada hasta el 

territorio estadounidense. Las dudas permanentes y las preguntas omnipresentes de las personas 

en movimiento son las siguientes: ¿Cñmo puedo cruzar la frontera entre EE. UU. y Mèxico? 

¿Cñmo lo hago? ¿Què papeles necesito? ¿En què ciudad fronteriza del norte de Mèxico tengo 

más oportunidad de poder cruzar y entrar en EE. UU.? 

b) Entrar a Estados Unidos: un proceso largo y complicado:

En 2019, el gobierno de Estados Unidos implementñ el programa “Permanece o Quèdate 

en Mèxico”, legalmente conocido como “Protocolo de Protecciñn al Migrante” (MPP por sus 

siglas en inglès). Exigía a migrantes no mexicanxs solicitantes de asilo a permanecer en alguna 

ciudad fronteriza mexicana mientras su solicitud era evaluada en las cortes estadounidenses 

(Jasso Vargas, 2021), sin importar cñmo entraron al país. Tenían que esperar todo lo que dura 

su proceso en la corte de inmigraciñn estadounidense. Este programa ha provocado que muchas 

personas se queden varadas en la frontera mexicana-estadounidense. El MPP impone una 

situaciñn de gran vulnerabilidad a muchxs solicitantes de asilo, dejandolxs esperar en 

circunstancias inseguras y peligrosas, incluso circunstancias en las cuales sus vidas están a 

riesgo. No tienen acceso a servicios de salud o a ayuda humanitaria y siempre están enfrentadxs 

al riesgo de la expulsiñn. El programa afectñ a más de 70 000 personas y ha sido denunciado 

por múltiples organizaciones de la sociedad civil (Human Rights Watch, 2011). Por el aumento 

de personas extranjeras en la frontera Mèxico-Estados Unidos cruzando de manera irregular o 

llegando a los puertos de entrada sin documentos, el presidente estadounidense Donald Trump 

presionñ a Mèxico para “disminuir la migraciñn irregular que llegaba hasta su territorio”. En 

respuesta, Mèxico desplegñ “25 441 agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur de 

Mèxico” (Sin Fronteras, 2019).

En 2020, durante la pandemia mundial, el presidente Donald Trump instituyñ el Título 

42, una de las restricciones fronterizas que existía hasta el 11 de mayo de 2023 entre Mèxico y 

Estados Unidos que permitía la deportaciñn de personas que cruzaban la frontera de EE. UU. 

sin documentos, aduciendo cuestiones sanitarias relacionadas con la propagaciñn del Covid-19, 

ya que la medida fue implementada en marzo de 2020 durante la pandemia de Covid-19. Era 

por tanto una medida muy restrictiva que limitaba los movimientos de las personas y ponía su 

vida en riesgo. En octubre de 2022, por una nueva declaraciñn de parte de EE. UU., esa medida 

restrictiva incluyñ específicamente a la poblaciñn venezolana, mientras que el 5 de enero de 
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2023, nuevas declaraciones incluyeron además a lxs nicaragüenses, cubanxs y haitianx. En 

consecuencia, desde el fin del aðo pasado llega mucha gente a Mèxico para estar lo más cerca 

posible de la frontera con EE. UU. En efecto, aunque la política del Título 42 haya sido 

fortalecida por el Congreso a finales de 2022 y principios de 2023, con la adiciñn de nuevas 

poblaciones bajo esta restricciñn, el futuro de esta medida política era su completa eliminaciñn 

en mayo de 2023. Por lo tanto, las personas en movimiento querían estar lo más cerca posible 

de la frontera con Estados Unidos, para cuando se abriera la frontera, en el momento en que se 

derogue el dicho Título 42, en el mes de mayo pasado. 

De acuerdo con el Titulo 42, lxs “beneficiarixs” como lxs llaman los Servicios de 

Ciudadanía e Inmigraciñn de los EE. UU. (U.S. Citizenship and Immigration Services) tienen 

que tener uno o más patrocinadores, un miembro de la familia del beneficiario, o un amigo, 

compaðero de trabajo, pastor, o incluso una organizaciñn, iglesia o empresa que cumpla con un 

estatus legal (residente, ciudadano, titular de TPS). La persona patrocinadora debe tener un 

trabajo y poder alojar al refugiadx y alimentarlx durante dos aðos. Lxs refugiadxs no pueden 

aplicar por sí mismxs. Necesitan un patrocinador que solicite por ellos la entrada al territorio 

via la app CBP One (referirse más abajo). El patrocinador inicia la solicitud a travès de la 

plataforma de US Citizenship and Immigration Services del gobierno de EE. UU. y hay que 

rellenar el formulario I-134A. El estatuto de libertad condicional dura dos aðos máximo. Si las 

personas llegaron a Mèxico antes o despuès del 6 de enero de 2023 con una autorizaciñn legal 

(como una visa), pueden solicitar el programa “PAROLE” desde Mèxico. Para ello, de acuerdo 

con el sitio web de CBP, tienen que ingresar a los EE. UU. dentro de una de las puertas de 

entrada oficiales, las cuales son: Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso en Texas, 

Nogales en Arizona, así como Calexico West y San Ysidro en California. Aunado a esto, no 

pueden entrar sin inspecciñn de parte de los organismos migratorios mexicanos, porque por eso 

podrían verse descalificadxs del programa. Si las personas no tienen una visa o inspecciñn de 

funcionarixs de inmigraciñn en Mèxico, no son elegibles para solicitar este programa desde 

Mèxico.

Desde el 12 de enero de 2023 entrñ en vigor el uso de la aplicaciñn para telèfonos 

inteligentes “CBP One” (CPB significando US Customs and Border Protectors en inglès, es 

decir la Oficina de Aduanas y Protecciñn Fronteriza de EE. UU. en espaðol) para permitir la 

entrada legal de refugiadxs y migrantes en el territorio estadounidense, bajo el Título 42. A 

partir del 12 de enero de 2023, las personas que ya se encuentran en la frontera entre EE. UU. 
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y Mèxico y que no tienen documentos que autoricen su entrada en el territorio estadounidense, 

tienen que registrar su solicitud de entrada al territorio estadounidense a travès de la aplicaciñn 

en línea llamada "CBP One" (Haitian Bridge Alliance, 2023). Las personas necesitan un 

smartphone que tenga conexiñn a internet para poder descargar dicha aplicaciñn, la cual está 

disponible solamente en inglès y en espaðol. Se constatan las limitaciones de este dispositivo, 

el cual requiere poseer un telèfono inteligente con conexiñn a internet. Una vez descargada, las 

personas pueden rellenar una solicitud para recibir una excepciñn al Título 42 y una cita para 

presentarse en un puerto de entrada y cruzar hasta Estados Unidos.

Sobre la voluntad política de Joe Biden, el Titulo 42 y sus medidas restrictivas se eliminñ 

el 11 de mayo pasado. Esto no significa, sin embargo, que ya no hay restricciones en la frontera, 

todo lo contrario. Ha vuelto a entrar en vigor el Título 8. Esta medida legal expone a lxs 

refugiadxs a consecuencias más graves si cruzan la frontera ilegalmente. Si cruzan sin solicitar 

asilo previamente, pueden ser detenidxs y expulsadxs 

 El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) con el Título 8, “una 

persona que es expulsada está sujeta a una prohibiciñn de admisiñn a Estados Unidos de al 

menos cinco aðos y puede enfrentar un proceso penal por cualquier intento posterior de cruzar 

la frontera ilegalmente.” (CNN, 2023)

3) Las experiencias individuales de lxs refugiadxs a lo largo del tránsito:

Si estar "en tránsito" en Mèxico fue durante mucho tiempo algo sencillo, que consistía en 

moverse a travès del territorio (Anguiano Tèllez 2008; Servan-Mori et al. 2013; Velasco 2014) 

o simplemente describir aspectos del viaje (Castillas 2008), la realidad actual es que consiste 

en un largo camino lleno de obstáculos. El tèrmino “espacio de tránsito” permite denotar el 

espacio social de la vida que existe entre las fronteras, en los distintos países cruzados, en el 

país de origen y el país de llegada de lxs refugiadxs. Fue definido por primera vez por Rodolfo 

Castillas (2008): 

“En el espacio de tránsito se observa una diversificaciñn de flujos y rutas con 
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sepan).”

Permite tratar de un “entremedio”, es decir un “espacio complejo en el que el 

movimiento puede ser multidireccional, tortuoso e intermitente” como lo explica la 

cruzando esta regiñn. No sñlo “llegan a travès de los medios 

informativos, sino desde las propias historias que lxs migrantes suben a Instagram o Tik Tok” 
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atrapadxs en estas ciudades norteðas. En consecuencia, a la ciudad de Tijuana le llaman “el 

rincñn del mundo”, porque muchas personas están bloqueadas desde días, semanas, meses o a 

Por otra parte, el riesgo de la trata y el tráfico de personas representan una amenaza real 

y omnipresente para las personas en movimiento, todo a lo largo de su camino. El tráfico ilícito 

de migrantes se puede definir como la facilitaciñn de la entrada irregular de una persona en un 

país, es decir cruzar la frontera, del cual dicha persona, a menudo pollerxs, coyotes o aun redes 

de narcotraficantes o grupos criminales que hacen pasar lxs migrantes a cambio de dinero. La 

trata de personas, por otro lado, se refiere a la “captaciñn, transporte, traslado, acogida o 

recepciñn de personas, con fines de explotaciñn de la persona”. La trata de personas puede pasar 

por el uso de la amenaza o el uso de la fuerza, pero tambièn por otras formas de coacciñn como 

el rapto, la fraude, el engaðo e incluso el abuso de poder o de una situaciñn de vulnerabilidad 

en la cual se encuentra la victima (OIM, 2023). 

Además de los riesgos geográficos, existen vulnerabilidades estructurales a lo largo de 

todo el tránsito, ya sea la incertidumbre, la inseguridad, el clima, el cansancio crñnico, los 

riesgos de expulsiones, las extorsiones, etc. La situaciñn de lxs menorxs y niðxs no 

acompaðadxs es específicamente preocupante. La vulnerabilidad econñmica: lxs migrantes 

disponen de recursos materiales muy limitados para pagar su viaje, los problemas de salud (piel 

seca y daðada, pies magullados, enfermades del estñmago, fiebre, trastornos cutáneos etc), los 

problemas climáticos (lluvia, frio, calor etc.), el hambre, constituyen problemas serios y 

recurrentes. Llega a pasar que lxs más vulnerables no pueden pagar un medio de transporte o a 
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un "coyote" (Martínez, 2015) para seguir su camino. Por ejemplo, el antropñlogo De Leñn 

analizñ la cuestiñn de la calidad y el tipo de zapatos que lxs migrantes traen, demostrando que 

el hecho de tener zapatos nuevos lxs hace más llamativos y destacados. Muchos inmigrantes 

indocumentados creen que la mejor manera de evitar ser detectados es "no parecer pobres", una 

estrategia que puede volverse en su contra (2012).

II. Migrar en tránsito: un complejo de dificultades y vulnerabilidades

a) Solicitar refugio en Mèxico: 

Disposiciones legales y autoridades competentes:

un “refugiado” es una persona que:

“Debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religiñn, 
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El artículo 27° de la misma convenciñn afirma que “Los Estados Contratantes 

expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se encuentre en el territorio de tales 

Estados y que no posea un documento válido de viaje.” Consecuentemente, todos los países 

signatarios de la dicha Convenciñn tienen como obligaciñn legal de aceptar a lxs refugiadxs, 

ofrecerles asilo y papeles.

 el artículo 52° de la Ley de Migración titulado: “de la 

estancia de extranjeros en el territorio nacional” explica las condiciones bajo las cuales se 

puede obtener papeles como solicitante de refugio en el territorio nacional y el apartado cinco 

especifica las condiciones de estancia para lxs visitantes por razones humanitarias, cuya/cual 

condiciñn se puede obtener bajo las siguientes condiciones: 

a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. 

b) Ser niða, niðo o adolescente migrante, en términos del artículo 74 de esta Ley. 

c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condiciñn de refugiado o de 

protecciñn complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto no se resuelva su 

situaciñn migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará la condiciñn de estancia 

de residente permanente, en términos del artículo 54 de esta Ley.

También la Secretaría podrá autorizar la condiciñn de estancia de visitante por razones 

humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos anteriores, cuando exista 

una causa humanitaria o de interés público que haga necesaria su internaciñn o regularizaciñn 

en el país, en cuyo caso contarán con permiso para trabajar a cambio de una remuneraciñn.

En el ámbito institucional, el Instituto Nacional de Migraciñn (INM) es la autoridad 

competente a nivel nacional para “formular y dirigir la política migratoria del país” (artículo 

18° de la ley de migraciñn de 2011). El artículo 19 de la misma ley específica: “El Instituto es 

un ñrgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto la ejecuciñn, 

control y supervisiñn de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio 

nacional, así como la instrumentaciñn de políticas en la materia, con base en los lineamientos 

que expida la misma Secretaría.” (en el capítulo 2 se especifica cuando fue creado y por 

qué).

La COMAR, por su parte creada en 1983, como dicho antes, abriñ d
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Funcionamiento de los trámites en el INM y la COMAR:

“Según la legislaciñn mexicana, cualquier funcionario que reciba una solicitud de asilo 

(escrita o verbal) debe remitirla a la agencia mexicana para lxs refugiadxs, la Comisiñn 

Mexicana de Ayuda a Refugiados” (Diaz de Leñn, 2021). Los trámites para obtener papeles 

implican muchos pasos, un tiempo de espera largo e incierto.

Primero, lxs refugiadxs tienen que pre-registarse, es decir, rellenar datos como me lo 

explicñ Rodrigo de Programa Casa Refugiadxs. Ese primer paso les permite obtener la CURP, 

la Clave Única de Registro de Población. Es un número de registro individual para cada 

residente en Mèxico (ya sea ciudadanx o residente del extranjero) y para lxs mexicanxs que 

viven en el extranjero. Se considera la clave de acceso a los trámites y servicios que ofrecen las 

instituciones migratorias mexicanas. El hecho de que lxs migrantes dejen datos de contacto para 

la COMAR cuando solicitan la condiciñn de refugiado en Mèxico es clave para que puedan 

recibir una informaciñn actualizada sobre la marcha y seguir con su trámite. Sin embargo, 

muchas veces se vuelve un reto porque las personas a veces ya no tienen el mismo telèfono, ya 

sea porque les robaron o porque tuvieron que venderlo para tener dinero y seguir su ruta o 

no tienen un telèfono conectado al internet.

La Constancia de trámite de la solicitud de la condición de refugiadx de la COMAR 

no es un documento de tránsito. Es un documento oficial que entrega la COMAR a personas 

solicitantes de refugio en el país, como prueba de que han iniciado el procedimiento y que no 

pueden ser devueltos a su país. Contiene los datos y fotografías de la persona titular y lxs 

familiares que lx acompaðan.  La constancia tiene una vigencia de 4 días hábiles, es posible 

renovarla mientras la COMAR analiza el caso y da una respuesta. Esta Constancia es válida 

solamente en la entidad federativa donde la persona empezñ su solicitud, es decir que durante 

su estancia en Mèxico no puede cambiarse de estado.

Si quieren solicitar refugio en Mèxico, tienen que asistir a una entrevista de tres horas 

dirigida por oficiales de registro de la COMAR. Con los plazos actuales, se agenda al menos 

tres meses despuès. A fin de cuentas, el tratamiento de la solicitud de refugio dura de 6 a 9 

meses. 
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Desde su entrada en el territorio mexicano, lxs refugiadxs tienen treinta días para hacer 

el trámite y deben permanecer en la misma entidad federativa en la que llegaron, si no, se 

considera un abandono de su trámite y pueden ser detenidxs en las estaciones migratorias del 

INM. La COMAR, por su lado, tiene cuarenta y cinco días hábiles para impugnar la resoluciñn 

de su procedimiento de reconocimiento de la condiciñn de refugiado. Lxs refugiadxs deben 

acudir a las oficinas locales de la COMAR para su firma semanal, la cual demuestra que no se 

salieron del estado de la República al cual llegaron y que siguen interesadxs en obtener el 

refugio.

A medida que aumenta anualmente el número de personas desplazadas (ACNUR 2018), 

se ha ido aplicando en todo el mundo un sofisticado conjunto de tècnicas organizadas en una 

"arquitectura de repulsiñn", especialmente en el Norte Global, en nuestro caso EE. UU. Esta 

arquitectura, basada en tècnicas como el "control remoto"" (Zolberg 2003) y la amortiguaciñn, 

está diseðada para impedir que lxs refugiadxs alcancen protecciñn y seguridad. El control a 

distancia desplaza la política migratoria fuera de las fronteras y se basa en visas, pasaportes y 

otros medios para controlar a las personas antes de que salgan, pero tambièn utiliza a los países 

vecinos como espacios tapñn para impedir que las personas lleguen a sus destinos previstos 

(FitzGerald 2019).

En el mundo, en 2022, 21 300 000 personas fueron reconocidas como refugiadxs bajo 

el mandato del ACNUR (estadísticas 2022). En Mèxico, en 2021, un total de 131 448 personas 

solicitando la condiciñn de refugio en Mèxico fueron registradas por la COMAR de los cuales 

51 827 eran haitianxs. En 2022 se registraron 118 478 personas, de los cuales 17 068 fueron 

haitianxs. Haití ocupaba el segundo lugar en la lista de solicitudes de asilo en Mèxico, cuando 

en 2019 era el quinto sitio. 

b) Migrar: La caja de Pandora de la violencia invisible: 

 

El antropñlogo estadounidense Philippe Bourgois distinguiñ cuarto tipos de violencia: 

política, estructural, simbñlica y cotidiana (2003). “La violencia estructural es un concepto 

elaborado por Johan Galtungs (1975) que expande la nociñn de violencia a fin de incluir las 

causas de daðo físico (la pobreza, la falta de atenciñn de salud, etc)” (Mulinari y Neergaard, 

2010). Por otra parte, el sociñlogo francès Pierre Bourdieu elaborñ el tèrmino de la “violencia 

simbñlica” (1970) para hablar de un tipo de violencia que se produce de manera indirecta y muy 



48

sutil. Desplegñ su teoría con el ejemplo de la violencia simbñlica que ejercen las clases 

acomodadas sobre las clases populares, por el capital tanto social, cultural como econñmico 

que tienen de más. El concepto de “violencia normalizada” teorizado por la antropñloga inglesa 

Nancy Scheper-Hughes permite aclarar el tèrmino de “violencia cotidiana” que se puede 

entender como un tipo de violencia continua, es decir un ataque al cuerpo, a la persona, a la 

dignidad y a los valores (1984).

Para la antropñloga y la etnñloga francesa Françoise Hèritier la violencia se puede 

definir como “toda coacciñn de naturaleza física o psíquica susceptible de causar terror, 

desplazamiento, infortunio, sufrimiento o muerte a un ser animado; todo acto de intrusiñn que 

tenga por efecto voluntario o involuntario desposeer a otrxs, daðar o destruir objetos 

inanimados” (2005 [1996]). 

Aplicado a los temas migratorios, el geñgrafo francès Faret explica que, tanto en sus 

lugares de origen como a lo largo de las rutas migratorias sufren de ese continuo de violencia 

(Faret, 2020) que se materializa por refuerzo del control de la movilidad (refuerzo del control 

fronterizo, externalizaciñn de fronteras, protocolos más restrictivos para solicitar asilo) y un 

sistema de inmigraciñn cada vez más peligroso, perturbado por el crimen organizado (Leutert 

2018; Faret et al. 2021). 

La politñloga alemana Hannah Arendt, por su lado, desarrollñ el tèrmino la “banalidad 

del mal” para referirse al periodo del genocidio de lxs juidixs y de lxs tziganes en Europa 

durante la Segunda Guerra Mundial y demostrar cñmo la violencia y la dominaciñn se habían 

vuelto formas de tratamientos de las personas por las instituciones “banales” y “normales”. 

Escribiñ en 1973 que el sistema mexicano de refugiadxs ha abordado el "problema del 

refugiado" preguntándose "¿cñmo se puede hacer que el refugiadx vuelva a ser deportable?".

J. Bustamante, por su cuenta, diferencia una vulnerabilidad estructural de otra cultural. 

La vulnerabilidad estructural se puede entender como la ausencia de poder del migrante frente 

al Estado y la sociedad de acogida (2007) mientras la vulnerabilidad cultural tiene un aspecto 

en un cierto sentido invisible o indirecto, pero aun así omnipresente. Enmarca la condiciñn de 

vulnerabilidad de lxs refugiadxs y migrantes como “sujetos de derechos humanos y laborales” 

(2007). Enfatiza que esto es resultado de un acto de poder que uno de los actores, en una relaciñn 

social, impone al otro. En 1979, el filñsofo francès Michel Foucault formulñ la teoría de la 

“biopolítica” o el “biopoder” que se refieren a la violencia que ejercen las instituciones 
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migratorias sobre los cuerpos humanos de lxs inmigrantes, a travès las políticas de seguridad y 

racismo que ejerzan, pero tambièn del tiempo de espera que les imponen (Michalon, 2015).

Por otra parte, la cuestiñn del racismo y de la anti-negritud va a aparecer a lo largo de 

todxs los capítulos, ya que, por tener piel negra, lxs migrantes haitianxs se enfrentan a 

discriminaciones y estigmatizaciones a lo largo de todo su trayecto lo que constituye formas de 

violencia y sufrimiento permanentes. En Amèrica Latina y el Caribe, la poblaciñn 

afrodescendiente se puede definir como las distintas culturas “negras” o “morenas” 

descendientes de personas africanas esclavizadas que llegaron al continente americano durante 

el auge del comercio triangular a travès del Atlántico entre el siglo XVI y XIX (Comisiñn 

Nacional de Derechos Humanos, 2016). En 1946, Gonzalo Aguirre Beltrán publicñ la primera 

ediciñn de un estudio etnográfico sobre africanxs en Mèxico titulado: La Poblaciñn negra de 

México: Estudio etnográfico.

En 1963, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamñ la Declaraciñn de las Naciones 

Unidas sobre la eliminaciñn de todas las formas de discriminaciñn racial. El artículo 1° 

especifica que: “la discriminaciñn entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen 

étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negaciñn de los 

principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violaciñn de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales proclamados en la Declaraciñn Universal de Derechos Humanos, un 

obstáculo para las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible 

de perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos.” El 21 de marzo se implementñ el Día 

Internacional de la Eliminaciñn de la Discriminaciñn Racial en 1966. 

La sociologa María Emilia Tijoux, especialista en problemas de la dominaciñn social, de cuerpo 

y estructura social y desigualdades y sufrimiento social en Chile defino el racismo como sigue: 

“El racismo emerge como una construcciñn social generada con el fin de perpetuar 

una dominaciñn, en donde “el proyecto modernizador usñ a la ‘raza’ como 

categoría de clasificaciñn y de diferenciaciñn social” (Tijoux, 2014, p. 1). Así, 

estaríamos ante una estructura racista “que se niega a declarar expresamente su 

tendencia a discriminar al negro y se refugia en sobreentendidos, supuestos y 

afirmaciones implícitas” (Javaloy, 1994, p. 23).” (Galaz et al., 2021)

Esa teorizaciñn nos permite entender mejor y analizar los comportamientos tanto de las 

instituciones como el INM y sus funcionarixs, pero tambièn de lxs individuxs hacia la poblaciñn 
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negra migrante en Mèxico. Estudiar el ejemplo de las prácticas de salud hacia lxs haitianxs en 

Chile permite de hablar y entender lo que es el racismo institucional. “El Estado se hace parte 

del racismo, generando reproducciones, dispositivos y performance de exclusiñn de ciertos 

colectivos.” El racismo institucional en prácticas discursivas de las elites, expresadas en 

posiciones políticas, discursos periodísticos, discursos tècnicos, normas y lenguaje burocrático 

y de la administraciñn social (Van Dijk, 2006). Estas prácticas discursivas llegan a tener una 

eficacia social (Maffesoli, 2003) no sñlo son ideas, ya que se materializan en prácticas, 

actitudes, comportamientos y violencias directas e indirectas hacia algunos colectivos (Galaz, 

2009).

Suzana Kalckmann et al. (2007), por su lado, se refieren al “fracaso colectivo de las 

organizaciones y a diferenciar a las personas por su color, cultura u origen” (Galaz et al., 2021) 

lo que suele pasar en las instituciones migratorias mexicanas, pero tambièn simplemente en las 

prácticas y los comportamientos de lxs ciudadanxs con la poblaciñn negra emigrada, que a 

menudo piensan que vienen de África por tener piel negra como me compartieron varixs 

refugiadxs. Además, esas mismas personas suelen no hacer la diferencia entre los diferentes 

países del continente africano. 

Los carteles pegados en las paredes de los edificios de la COMAR por la alcaldesa de 

Cuauhtèmoc, Sandra Cuevas son una forma de regularizaciñn biopolítica y sobre un 

disciplinamiento de los cuerpos (Foucault, 1975/1992). La alcaldía no proporciona a lxs 

refugiadxs la informaciñn que necesitan, no traduce nada. En cambio, han traducido las reglas 

y prohibiciones en el espacio público, tales como la interdicciñn de dormir en la calle, o 

sentarse, al criollo y las han colocado en las fachadas del edificio de la COMAR, demostrando 

así que cuando hay una voluntad política, las cosas pueden hacerse...

“El racismo oculta su intenciñn a travès de la negaciñn de la discriminaciñn (Javaloy, 1994), es 

decir, amparándose bajo discursos moralistas y normalizadores”. 

Las prácticas de racismo y discriminaciñn llevan a una visiñn errñnea del otro y la 

esencializaciñn es decir proceso de reducir a una persona o grupo a una única característica o 

estereotipo, sin tener en cuenta su diversidad y complejidad. Esto puede llevar a 

simplificaciones injustas y generalizaciones incorrectas sobre los demás. Por ejemplo, a 

menudo existe una concepciñn de que las mujeres migradas vienen casi todas a prostituirse 

Ivana: Cualquier trabajo que sea digno es lo suficiente. Que el trabajo es digno, 

porque como yo tengo hijos, hay trabajo que no es para tú sabes en la vida hay 
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todo tipo de trabajo. Como yo tengo hijos, donde trabajo, que aunque me pagan 

todo el dinero que yo debo, no lo tomo. Prefiero tomar un trabajo que sea digno. 

Así que mis hijos no se avergüencen maðana de mí cualquier trabajo que sea 

digno.

Marie: ¿Una vez te ha tocado tener un trabajo que no es digno?

Ivana: Bueno, yo no, no lo.

Marie: No, ¿pero te propusieron?

Ivana: O sea es que yo he visto y he tenido conocida que no le importa trabaja 

en lo que quiere, Àpero yo no!

Como explicaron Galaz et al, "a la poblaciñn afrodescendiente se le asocia una idea de 

atraso cultural y pobreza, producto de un supuesto déficit en su educaciñn, junto a la presencia 

de condiciones sanitarias precarias que se le asignan al colectivo.” (2021)

En Latinoamèrica, los estudios sobre el racismo desde la teoría psicolñgica se han 

enfocado principalmente en las consecuencias psicolñgicas de la discriminaciñn en colectivos 

afrodescendientes e indígenas (Pineda, 2018). Esther Pineda (2018) explorñ en especificñ las 

consecuencias de la discriminaciñn racial en personas afrodescendientes. En Mèxico, la 

literatura sobre la migraciñn se enfoca principalmente en los centroamericanxs y existen muy 

pocos estudios sobre poblaciones migrantes negrxs con algunas excepciones, como la obra de 

la doctora en sociología Walking Together (2021) de Alejandra Díaz de Leñn, que trata de la 

cuestiñn de la migraciñn en tránsito, la solidaridad, confianza y violencia. 

En su texto titulado “ erecho a la ciudad, multiculturalismo y minorías ètnicas”, la 

inculante para los partidos" y una carta "de buenas intenciones" (2018). “La 

que viven para acceder a sus derechos y mejores oportunidades (CNDH, 2016)”. 
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c) La espera en migraciñn: un tiempo y un espacio forzado 

Los tiempos de espera en la migraciñn pueden entenderse y estudiarse desde la 

perspectiva sociolñgica de hecho social total como teorizñ el concepto el sociñlogo francès 

Marcel Mauss en 1923-1924 en su texto intitulado Ensayo sobre el don. En efecto, llevan a 

tener un alcance total para las personas en movimiento. Estudiar y observar la espera de lxs 

migrantes, apreciar su duraciñn, cñmo se organizan, ¿Cñmo se enfrentan a ello? mientras solo 

tienen que esperar, es decir tener paciencia sin poder hacer nada frente a la situaciñn. Permite 

ver que desarrollan mecanismos de adaptaciñn para enfrentarse a la incertidumbre, ya sea la 

resiliencia, la paciencia y la búsqueda de soluciones alternativas en caso de obstáculos o 

retrasos. La espera, la incertidumbre, el no saber què ocurrirá a continuaciñn, se convierte en 

un pensamiento y una preocupaciñn omnipresentes para lxs refugiadxs. Se vuelve una cuestiñn 

obsesiva, tanto psíquica, psicolñgica, social (las relaciones que se desarrollan a lo largo del 

camino, econñmica (recursos limitados para poder comer, dormir, cuidar su salud etc), jurídica 
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(obtenciñn de papeles y tramites), sensitiva, cultural (las diferencias culturales de un país a otro, 

entre el país de origen y el país de llegada), geográfica (la diversidad de tipo de regiones y 

paisajes hostiles que se cruzan), como política (Musset y Vidal, 2016). La espera en la 

migraciñn tambièn tiene lugar en lugares no institucionalizados, no controlados por las 

autoridades como los espacios públicos, los bordos de las carreteras, las calles etc. 

Existe una gran brecha entre la duraciñn prevista y la duraciñn real de la jornada de 

tránsito. Por naturaleza, hay mucha incertidumbre sobre la duraciñn de los viajes migratorios, 

el tiempo para alcanzar su objetivo, la transiciñn de un país a otro. El transito está por naturaleza 

marcado por el imprevisto, la inseguridad, la inmovilidad, la espera, la incertidumbre y la 

vulnerabilidad. En este sentido, resulta útil referirme a la nociñn de “â venir” del sociñlogo 

francès Pierre Bourdieu. Para hacer frente a la dominaciñn temporal, lxs solicitantes de asilo 

ajustan algunas de sus expectativas subjetivas de acuerdo con las posibilidades objetivas de su 

realizaciñn (Bourdieu 2000).

Estudiar la espera es estudiar espacios nuevos que se descubren a lo largo del tránsito, 

dicho en otras palabras "otros espacios" que se pueden definir como heterotopías como lo 

teorizñ el filñsofo francès Michel Foucault en 1967. La heterotopía designa la diferenciaciñn 

de espacios, a menudo cerrados o acotados, caracterizados por una discontinuidad con lo que 

les rodea (Regnard, 2016). En el trayecto de tránsito de un refugiadx, la multitud de lugares que 

cruza está constituida por esencia por discontinuidad, cambio permanente, incertidumbre, etc. 

Por esa misma incertidumbre a lo largo de todo el trayecto y la duraciñn del tiempo de tránsito, 

los casos de desesperaciñn de personas que intentan cruzar Mèxico para llegar hasta Estados 

Unidos y se tardan meses no son infrecuentes, ya sea esperando en Tapachula, en la Ciudad de 

Mèxico o en las ciudades fronterizas del norte.

El gobierno estadounidense lleva mucho tiempo culpando a lxs refugiadxs que intentan 

cruzar la frontera (ACNUR, 2022). Sin embargo, muchxs mueren en el camino. De 2014 a la 

fecha de hoy han muerto 4000 personas cruzando la frontera de Mèxico a Estados Unidos (OIM, 

2022). Los Estados Unidos registrñ la entrada en 2022 de 130 000 niðas y niðos no 

acompaðadxs. Entre 2021 y 2022, llegaron 250 000 niðos no acompaðadoxs a Estados Unidos. 

Hablar de eso me permite mencionar que el conocimiento para saber cñmo cruzar Mèxico 

constituye un tipo de capital social (Bourdieu, 1980) muy valioso para lxs refugiadxs para poder 

continuar por la carretera y llegar hasta su destino final. Como dicho en la introducciñn, el 

capital social se entiende como los vínculos locales sñlidos que se establecen entre y dentro de 



54

comunidades ètnicas e inmigrantes y contribuyen a su capital social en forma de ayuda, apoyo 

social y reciprocidad (Caidi, 2008).

De Leñn retoma los estudios de Singer Massey, quien por su parte explica en su artículo 

fundador que el cruce de fronteras es un "proceso bien definido en el cual los migrantes recurren 

a diversas fuentes de capital humano y social para superar las barreras establecidas por las 

autoridades" (1998, p. 562). Las personas acumulan un capital específico para la migraciñn, es 

decir, el capital humano y social adquirido a travès de la experiencia, como el lugar, el momento 

y el procedimiento en cada intento, y este capital aumenta las posibilidades de èxito (1998). 

La espera representa un proceso temporal a travès del cual se “reproduce la 

subordinaciñn política”. Es una prueba del èxito de una estrategia de dominaciñn de las 

diferentes instituciones migratorias del país, como lo explica sociñlogo argentino Javier Auyero 

(2012). Para Bourdieu, "la espera es una de las formas privilegiadas de experimentar el poder" 

(1997 en Michalon, 2015) y, por tanto, constituye una tècnica de gobernanza de la migraciñn 

para las instituciones y lxs dirigentes políticos del país en cuestiñn en la cual el estado es el 

dominante y lxs migrantes y refugiadxs las personas dominadas y subordinadas. La dominaciñn 

política es una consecuencia de la biopolítica del estado, ya que las políticas migratorias suelen 

implicar un control directo sobre los cuerpos de los inmigrantes (Michalon, 2015). Lxs 

migrantes, ante las varias instituciones y administraciones mexicanas, ya sea la COMAR, el 

ACNUR, el INM o incluso la OIM se enfrentan a una importante dominaciñn de poder que se 

traduce por una asimetría porque el “acto de poder ejercido por el nacional” les expone a una 

“vulnerabilidad estructural” (Aguirre, 2022). Los largos y arbitrarios procesos burocráticos han 

despojado a los solicitantes de asilo de su "soberanía temporal" (Wajcman, 2015), dejándoles 

una sensaciñn general de privaciñn de su capacidad para distribuir libremente su tiempo. 

Mèxico se ha convertido en un territorio de espera donde la imposiciñn de estrictas limitaciones 

a la movilidad aunadas a la arbitrariedad, la incertidumbre temporal y el retraso han hecho que 

el sistema de asilo sea casi imposible de navegar.

Para apoyar a lxs migrantes en ese tiempo largo de incertidumbres múltiples, las 

organizaciones de la sociedad civil participan en prácticas concretas a travès de las cuales 

transforman un espacio de espera en un lugar de la vida cotidiana y organizado a travès de 

rutinas y horarios para contrarrestar la incertidumbre temporal que viven diariamente lxs 

refugiadxs.

En resumen, la espera y la incertidumbre demuestran la dominaciñn política (Michalon, 

2015) como lo teorizñ Foucault a travès del biopoder, que ejercen las instituciones nacionales 
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gubernamentales sobre lxs refugiadxs sin preocuparse por sus derechos humanos. Lxs 

refugiadxs se encuentran en un estado liminal, es decir, una fase o condiciñn intermedia, de 

transiciñn.

d) El derecho de acceso a la informaciñn de lxs migrantes puesto en peligro: 

Como dicho en la introducciñn, el derecho de acceso a la informaciñn constituye no solo un 

derecho humano fundamental, si no tambièn, es el punto de entrada para conocer y tener acceso 

a todos estos derechos, como individuo y más específicamente como migrante o refugiado. Es 

parte del conjunto de los derechos humanos de cualquier persona en movimiento, es decir, se 

entiende y se considera junto con el derecho al refugio, derecho a solicitar asilo, derecho a la 

no discriminaciñn, derecho a la libertad de tránsito, derecho a una vivienda digna, derecho a la 

salud, derecho a ser sujetxs de Derecho, derecho a un trabajo digno, derecho a un intèrprete o 

traductor, derecho a la igualdad, derecho a la educaciñn, derecho al tránsito seguro, etc. 

(Inmimex, 2021). En Mèxico, el derecho de acceso a la informaciñn es un derecho garantizado 

por la constituciñn mexicana desde 2007 (CNDH), pero tambièn por la Constituciñn de la 

Ciudad de Mèxico, aprobada el 5 de febrero de 2017.

La mala informaciñn y la desinformaciñn ponen en peligro y vuelve vulnerables a lxs 

migrantes y refugiadxs: por no saber cuáles son sus derechos, no pueden pedirlos al llegar a 

Mèxico ni beneficiarse de ellos. Tampoco pueden saber a dñnde acudir ni cñmo cumplir con 

sus derechos. 

Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil, las casa de migrantes y los 

albergues se enfrentan a una situaciñn de vulnerabilidad por la falta de personal y recursos 

econñmicos para poder cumplir y ayudar a lxs migrantes, en un marco digno y respetuoso de 

los derechos humanos. Siempre están en primera línea de la emergencia y de las necesidades 

de las personas en movimiento sin necesariamente tener suficiente tiempo ni recursos para 

responder a sus demandas.

Pero, esas mismas ONGs tratan de proponer y encontrar soluciones. Por ejemplo, la 

Organizaciñn Internacional para las Migraciones (OIM), por su parte, desde marzo 2021 instalñ 

más de sesenta ventanillas informativas (2022) con la ayuda de Télecoms Sans Frontiêres 

(TSF). Son pantallas digitales que difunden imágenes informativas que se desplazan 

repetidamente durante el día y la noche, conteniendo datos de contacto de instituciones útiles 

para los refugiados, como la CNDH (Comisiñn nacional de Derechos Humanos), la COPRED 
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(Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminaciñn en Ciudad de Mèxico), la COMAR, el 

INM o a donde acudir para hacer sus trámites. Están instaladas sobre todo en las ciudades 

fronterizas del norte del país, en más de sesenta y cuatro albergues, pero tambièn en plazas 

públicas. Se ubican en lxs estados, municipios y ciudades siguientes de la República: Baja 

California (Mexicali), Jalisco (Tlajomulco), Nuevo Leñn (Monterrey), San Luis Potosí, Chiapas 

(Arriaga, Palenque, Motozintla) y Quintana Roo (Othñn P. Blanco). En efecto, asegurar el 

acceso a informaciñn a las personas en movimiento constituye un punto de entrada clave para 

fortalecer a las capacidades de lxs refugiadxs y migrantes. El 31 de diciembre de 2022, la OIM 

midiñ que 86 164 personas tuvieron acceso a informaciñn gracias a este dispositivo (OIM, 

2022). 

Como lo demuestra la encuesta sobre el acceso a la informaciñn entre refugiadxs y 

migrantes en Mèxico del Centro de migraciñn mixta europeo (agosto 2021), sñlo el 48% de lxs 

encuestadxs declarñ haber obtenido informaciñn sobre rutas, destinos, costes y posibles riesgos 

durante su viaje. La informaciñn se recibiñ principalmente a travès de contactos en persona 

(68%) y llamadas telefñnicas (28%). Las fuentes de informaciñn sobre las rutas, destinos, 

costos, riesgos etc antes del viaje son antes que nada amigxs y familia (58%) de otros países de 

origen que la propia nacionalidad de lxs migrantes y despuès son amigxs y familia (27%) de su 

propio país de origen. En cuanto a la pregunta: ¿cuáles fueron sus fuentes de informaciñn sobre 

rutas, destinos, costes y riesgos durante su viaje? El 41% de las personas entrevistadas 

contestaron que eran gente que conocieron en su viaje, luego fueron amigxs y familiares de otro 

país (29%) y finalmente el 19% explicñ que otrxs migrantes les proporcionñ la informaciñn. 

Sus derechos como inmigrantes y refugiadxs constituye la informaciñn más útil según ellxs, 

pero dicha informaciñn no la recibieron. El ACNUR reportñ que un reto importante para las 

personas con necesidad de protecciñn internacional en Mèxico ha sido la falta de informaciñn 

sobre cñmo acceder al procedimiento de asilo en el país de llegada. Cabe seðalar que entre lxs 

encuestadxs que consideraron que recibir informaciñn sobre sus derechos como migrantes o 

refugiadxs hubiera sido útil, 65% reportaron ser solicitantes de asilo, y 19% ser migrantes sin 

documentos legales para permanecer en Mèxico.

Acceder a informaciñn es primordial y constituye la primera etapa para lxs refugiadxs 

para luego poder acceder a derechos y recursos básicos tales como trabajo, vivienda, 

alimentaciñn, educaciñn, salud etc (Faret, 2018), pero tambièn el derecho a la seguridad jurídica 

(CNDH, 2019), la identidad etc. Esos derechos humanos básicos están contenidos y 

supuestamente garantizados en el Reglamento de la Ley de Migraciñn de Mèxico de 2012 (Silva 
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Quirñz, 2014). El Instituto Federal de Acceso a la Informaciñn y Protecciñn de Datos (IFAI), 

por su parte, garantiza el acceso a informaciñn de toda la poblaciñn en Mèxico, incluso las 

personas extranjeras, pero resulta en algo que no siempre se cumple, al contrario. 

Conclusiones parciales

La migraciñn en tránsito en Mèxico y hasta los EE. UU. se compone por cuatro rutas migratorias 

peligrosas a lo largo de las cuales lxs refugiadxs haitianxs se arriesgan a sufrir de la violencia 

de las instituciones, las extorsiones o incluso los secuestros y la discriminaciñn y el racismo. 

La política restrictiva de los EE. UU. conduce a violencias y vulnerabilidades muy fuertes de 

las cuales sufren lxs refugiadxs, pero tambièn fragiliza la política migratoria mexicana y pone 

al país en una delicada situaciñn. La espera y la incertidumbre lxs enfrentan a múltiples riesgos, 

vulnerabilidades, peligros y dificultades a lo largo de su trayecto, incluyendo dificultades 

cotidianas como el frío, el calor, la lluvia, el hambre, etc.

Después de haber explicado en que consiste migrar en tránsito y a qué dificultades, 

retos, vulnerabilidades e incertidumbres se enfrentan lxs refugiadxs, explicaré a continuaciñn 

en qué condiciones la gente deja su país, por qué y en qué condiciones llega a México. Es decir, 

desarrollaré mi caso de estudio y presentaré con más detalles la poblaciñn que estudié, lxs 

haitinxs, explicando porqué se fueron de Haití y como es que llegaron hasta México en 2023.
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Capítulo II: ¿Por qué lxs haitinxs llegan a emigrar a México y 

cuáles son las condiciones a las cuales se enfrentan?
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I. El contexto político, social y ambiental de Haití como causa de fuga de la poblaciñn:

Haití es un país que se sitúa en el mar Caribe, junto a las islas de Cuba y Jamaica. Se 

encuentra entre el mar Caribe y el Atlántico Norte. Comparte su territorio con la República 

Dominicana al este. Cuenta con 11 447 569 habitantes (Banco Mundial, 2021). El país está 

dividido en 10 departamentos. La religiñn que profesa la mayoría de la poblaciñn es la catñlica, 

seguida por la protestante, mientras que una minoría de la poblaciñn, menos del 10% practica 

el vudú o cree en otro culto. Las dos lenguas oficiales, que se enseðan en las escuelas y se 

utilizan en las instituciones son el creole o criollo haitiano y el francès (Centro de Estudios 

Internacionales Gilberto Bosques, 2020). 

El país fue colonizado durante el siglo XVI por los espaðoles. En 1697 la isla pasa a 

dominio francès y finalmente, en 1804, tomñ su independencia gracias a la lucha revolucionara 

dirigida por Jean-Jacques Dessalines, y se proclamñ como la República de Haití. Más adelante, 

veremos la situaciñn social y política del país desde el siglo XX hasta nuestros días para 

presentar las varias razones por las cuales lxs haitianxs migran. Lo que me interesa explicar en 

este capítulo es por què, a pesar de todos los riesgos que existen a lo largo del camino, ya sea 

la inseguridad, la incertidumbre, el costo econñmico, la longitud del viaje, el peligro o aun la 

dificultad de las condiciones (frío, calor, lluvia, falta de sueðo, alimentaciñn, etc durante el 

tránsito), la gente sigue migrando. En efecto, a lo largo de su tránsito, lxs migrantes y refugiadxs 

se enfrentan a una multitud de riesgos. ¿Cuáles son las razones que hacen que las personas dejen 

su país? ¿Què permite explicar que sigan teniendo fe, valor, esperanza y resistiendo 

moralmente?

Primero, demostrarè que la situaciñn política, la inseguridad crñnica y los desastres 

ambientales en Haití hacen que las personas no tengan muchas opciones sino abandonar su país. 

Segundo, muchxs de lxs haitianxs se fueron de su país y emigraron despuès del terremoto de 

2010 que causñ la muerte de miles de personas, destruyendo muchas casas y hogares, teniendo 

un fuerte impacto en la economía. Despuès de estos lamentables hechos, lxs haitianxs 

emigraron principalmente a Chile (I).  Sin embargo, tanto el racismo estructural como la notable 

discriminaciñn que se desarrollaron poco a poco en la sociedad chilena, así como las 

dificultades para obtener papeles como refugiadx, hicieron que muchxs se fueran y llegaran a 

Mèxico (II). La búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida incita a la gente a 

migrar. Finalmente, explicaremos porquè lxs haitianxs llegan específicamente a Mèxico y sobre 

todo a la Ciudad de Mèxico (III).
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a) La situaciñn política y social:

La situaciñn política y la inseguridad social en Haití constituyen las primeras razones 

migratorias. Indudablemente, el nivel de inseguridad en el país es muy alto. En 2021, hubo más 

de 37 000 desplazadxs internxs asociados a conflictos y violencia según los datos del Banco 

Mundial. Las situaciones de violencia, asalto, bandolerismo se han convertido en habituales y 

repetitivas. Como explican las Naciones Unidas, “desde principios de julio de 2022, las 

onas en Puerto Príncipe [] y tomado 

control del Palacio de Justicia donde se encuentra el principal tribunal de la ciudad” (Human 

El tema de la violencia y la inseguridad surgiñ en cada una de mis entrevistas, 

justificando así el uso de la teoría de la violencia continua de Bourgois (2003). Stherlin, un 

hombre haitiano que tiene alrededor de treinta aðos, y que a diferencia de la mayoría de lxs 

refugiadxs con quienes he hablado tiene un perfil menos precario: estudiñ ingeniería civil, lleva 

zapatos blancos limpios de la marca Tommy Hilfiger, una cartera bandolera de la misma marca, 

un gorro limpio negro y gris, un reloj enorme de color negro y oro que se destaca, y dos anillos 

grandes de oro y otro de plata. Tiene un Iphone nuevo, del último modelo. Llegñ directamente 

a la capital despuès de haber tomado entre tres o cuatro aviones desde Republica Dominicana 

hasta Mèxico. Me explicñ que por el "bandolerismo, [la] inseguridad... no es fácil... comemos, 

pero no dormimos en Haití". Tambièn, desde el asesinato del presidente en el verano de 2021, 

no existe ningún gobierno en Haití, mientras que “los diputados y senadores son el problema 

en Haití” como me lo explica Stherlin. La violencia es cotidiana y existe por todos lados.

Lo demuestra tambièn el caso de Myrlande, una mujer haitiana de veinte veintiocho 

aðos, quien lleva más de ocho aðos viviendo en Mèxico y tiene un hijo de dos aðos y medio 

que naciñ en la ciudad. La conocí un mièrcoles de febrero de 2023 en la maðana, en su lugar de 

trabajo, la Estètica MAYSON, ubicada al norte de la Ciudad de Mèxico, en la calle Esquina 
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Ezequiel, en Guadalupe Tepeyac. Ella perdiñ a sus papás a la edad de trece aðos. Me contñ que 

unos de sus mejores amigos vinieron a matarlos directamente a su casa. Esta situaciñn sigue 

impactando su vida hasta el día de hoy porque me explicñ que, por este motivo, no tiene ningunx 

amigx en Mèxico y no quiere tener relaciones socioafectivas porque no confía en la gente 

debido a lo que le pasñ a sus papás.

“miedo de volver a su país porque la situación es violenta”

y establecerse en uno nuevo “es una necesidad ante el hecho de no poder volver al lugar de 

origen porque la vida y la integridad se encuentran en peligro” (2022).

Despuès de la renuncia del presidente Aristide el 29 de febrero de 2005, ante la fuerte 

presiñn interna e internacional a raíz del conflicto armado que se extendiñ a varias ciudades en 

todo el país y el conflicto institucional, la resoluciñn 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU 

del 30 de abril de 2004 estableciñ la Misiñn de Estabilizaciñn de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH). Esta misiñn empezñ el primero de junio de 2004 y perdurñ hasta enero de 2017 

(CEPAL, 2004). Pero, como lo explica Rodrigo de Casa Refugiados, esa intervenciñn 

internacional generñ más dependencia del país y no permitiñ solucionar los retos políticos 

democráticos ni estabilizar el país. Al contrario, la intervenciñn ha complicado la situaciñn en 

el país y hubo varias denuncias sobre el mal papel que jugaron organismos internacionales en 

Haití, como Oxfam seðala, que “parte de su personal contratñ a mujeres en trabajos sexuales y 

eso ocasionñ muchas denuncias internacionales”. 

Rodrigo: Las respuestas que se han dado desde Occidente han generado más 

problemas que soluciones. Uno de ellos ahora es principalmente la venta de 

armas a Haití. Esto es un gran problema, denunciado recientemente, porque 

no se entiende el aumento de la violencia en un país como Haití, que no es 

productor de armas, que no tiene, digamos, recursos económicos gigantes 
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como para poder comprar armas. No solo esto es a través del mercado 

informal y según un estudio, la mayor parte de las armas vienen de Estados 

Unidos. Entonces la pregunta sería cñmo están llegando las armas de 

Estados Unidos a Haití y cuál es la responsabilidad de los fabricantes de 

armas, que no dan seguimiento a sus armas. O sea, esto es una 

responsabilidad para países como Francia, como Israel, como Estados 

Unidos, como Alemania, como mismo Brasil, de que al ser productores de 

armas no hacen seguimiento de su propio armamento y queda a través del 

mercado informal en países como en el caso de Haití ¿no? Entonces creo que 

es preocupante en ese sentido lo que está pasando en Haití. Y bueno, creo 

que está llegando a un nivel de desgobernabilidad impresionante en Haití, o 

sea, en este momento, la falta de institucionalidad está haciendo  está 

poniendo el estado cuestiñn, o sea, está cuestionando al Estado Naciñn 

Si damos unos pasos hacia atrás, durante el siglo XIX, Haití se enfrentñ a 

conspiraciones, revueltas y golpes de Estado a repeticiñn. Durante el siglo XX, el país estaba 

bajo el control de varias intervenciones extranjeras y la dictadura Duvalier durante más de 

treinta aðos (Tijoux, 2023). En total, a lo largo de su historia, Haití ha sufrido treinta y dos 

golpes de Estado (Laferriére, 2009).

En conclusiñn, la inestabilidad social y política no permite una vida digna y deja a lxs 

haitianos sin otra opciñn más que huir porque no les permite vivir en una situaciñn que respete 

sus derechos humanos. Catalina lo expresa bien en sus propias palabras: “nunca pensé en eso 

al final la migraciñn hasta un país. Pero no hay otra opciñn.” 

b) Los desastres ambientales: 

Por otro lado, los efectos devastadores de las catástrofes naturales como los huracanes 

y las sequías, pero tambièn la hambruna, no permiten a la poblaciñn tener condiciones de vida 

dignas y respetables. En 2010, un terremoto azotñ el país dejando como víctimas mortales a 

más de 220.000 personas (según datos del gobierno de Haití, ONU, 2017). Pero las cifras 

oficiales nacionales minimizan la situaciñn. Cotejadas con otras fuentes internacionales, la cifra 

supera fácilmente los 300 000 muertos. En 2012, el ciclñn Sandy causñ la pèrdida del 70% de 

las cosechas y, en consecuencia, el desplazamiento de 85 900 personas (Bernal, 2014, p. 37 en 
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Montaðo y Cervantes, 2019). Por si fuera poco, en 2017, el huracán Matthew dejñ más de 800 

muertos y 29 000 casas destruidas y provocñ al menos 20 000 desplazamientos de personas. En 

octubre de 2018, un terremoto de magnitud 5.9 destruyñ casas y edificios, dejando varixs 

cientxs de afectadxs entre heridxs y muertxs.

La situaciñn en Haití es verdaderamente alarmante. Además de las catástrofes 

mencionadas, hoy en día, la ONU estima que casi 4 millones de haitianxs, de cerca de 11,5 

millones de la poblaciñn nacional, padecen de inseguridad alimentaria. Por lo tanto, un quinto 

de la poblaciñn, es decir, cerca de dos millones de personas se ha visto forzadas a emigrar . 

Vinculado con esto, el Índice de Desarrollo Humano (Banco Mundial, 2021) indica que, en 

cuanto a calidad de vida, Haití se encuentra entre los países peor evaluados, al ubicarse en el 

número 169 de un ranking de 189 países (Tijoux, 2023). 

Hablando de la hambruna y la miseria en Haití, debidas a la situaciñn tanto política como 

econñmica, durante mi entrevista con Judeline, la palabra que surgiñ con más frecuencia era 

“miseria". La precariedad de la economía no permite la existencia de condiciones de vida 

adecuadas y satisfactorias, que cumplan con las necesidades mínimas y vitales de la poblaciñn. 

Haití es el país más pobre de Amèrica Latina. Como indicador, la tasa de incidencia de la 

pobreza (Banco Mundial, 2012) es de 58.5% de la poblaciñn mientras el índice de Gini equivale 

a 41,1 (Banco Mundial, 2012).

Como demuestran varias de mis entrevistas, la falta de trabajo lleva a la gente a emigrar. 

Le preguntè a Anderson por què se había ido de Haití, me contestñ: 

“había poca pega [trabajo] y también la seguridad era muy difícil los 

políticos, y después de 2010, el terremoto, mucho problema ... Eso, muchos 

problemas... [no había otra opciñn que] salir para una vida mejor.”

“[Me fui de 

Guyana porque] no tenía trabajo. Para la comida [era complicado].”

 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58659787
 0 corresponda a una igualdad perfecta y 100 significa desigualdad completa (Banco Mundial).

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-58659787
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c) El contexto en el espacio privado: 

El contexto en el espacio privado, es decir: situaciones familiares violentas, madres 

solteras, la falta de oportunidades para el futuro de las mujeres y tener que criar, cuidar y 

alimentar a tantxs niðxs para las mujeres, hace que se vayan de su país; ya sea por la violencia 

y la injusticia o para poder cubrir las necesidades de sxs hijxs mandando remesas y dinero a sus 

familias. 

El caso de Judeline es un testimonio del fracaso de las instituciones en Haití, y sobre 

todo del sistema de salud como lo demuestra la historia de su mamá; pero tambièn, su propia 

historia. Judeline es una mujer de treinta y tres aðos quien se fue de su país en enero de 2023, 

tomando primero el aviñn en Santo Domingo; llegñ a la Ciudad de Mèxico despuès de varias 

escalas en Bogotá, San Salvador, Belice y Cancún. Tuvo tres hijxs desde muy joven y por tener 

que cuidarlxs, no tuvo la oportunidad de estudiar, de hacerse independiente y autñnoma como 

le hubiera gustado. Se encontrñ como madre soltera, emigrñ porque su marido la dejñ y tiene 

que mandar dinero para sus niðxs que se quedaron en Haití y no tiene el suficiente dinero para 

pagar un boleto de aviñn para traerlxs aquí.

Los mètodos anticonceptivos y el control del cuerpo son fundamentales para que las 

niðas y las mujeres puedan ser independientes, autñnomas, tener la oportunidad de estudiar, 

tener una vida hecha de elecciones libres y no tener que huir de su país debido a su precaria 

situaciñn personal y familiar. Pero, la falta de informaciñn y la inseguridad socioeconñmica no 

lo permiten en el país. Es más que necesario desarrollar verdaderas políticas sociales que tengan 

en cuenta las necesidades reales y específicas de las mujeres y las niðas para reducir su 

precariedad y el número de madres solteras:

Judeline: Mi madre muriñ, a los treinta y cinco aðos, durante el parto. Soy 

la mayor de los demás. Tengo cuatro hermanas. Ella tuvo cinco hijos. Tengo 

tres hermanas pequeðas, tuve que cuidarlas, hacerlo todo...  Sñlo fui a la 

escuela nueve aðos... Àqué MISERIA! [En el campo, el hospital estaba lejos, 

no había sitio al que ir]. [El bebé] muriñ de poca edad, perdiñ la vida a los 

tres meses Tuve que trabajar para ayudar.

Marie: ¿No había nadie más para ayudarte? ¿Y tu marido?

Judeline: No, no tengo al padre de mi hijo. Me lo dijo, el tercer hijo... no es 

mi hijo, al último no lo reconozco, no lo conozco, no firmñ [el certificado de 
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nacimiento]... Mi último hijo, soy yo quien [hizo todo] Me hicieron tres 

cesáreas.

Marie: En el hospital, ¿fueron operaciones?

Judeline: No, puðaladas, tuve tres cesáreas para dar vida a mis hijos.

Marie: ¿Tuviste que cuidar de tus hermanas pequeðas? ¿Cuidaste a tus 

hermanas pequeðas y después a tus hijos?

Judeline: Sí, siempre tuve que cuidar de mi familia y dejar de lado mis 

estudios [] [tengo que trabajar aquí en México] para ayudar a mi niðo, mi 

niðo pequeðo... muy adolescente, muy pequeðo, para criar a los niðos 

pequeðos en Haití, muchos, muchos, muchos sacrificios... para ayudar a los 

niðos. Porque Haití [hay muchas] dificultades, para los niðos, para su 

salud... Una semana hay escuela, una semana no hay clase por las 

manifestaciones... No hay nadie que te ayude a salir, a sacarte de, de tu 

situaciñn complicada....

Ivana, por su parte, me explicñ que llegñ a la escuela hasta la edad de diez aðos 

solamente porque su abuela la puso. No quiso darme más explicaciones sobre esos momentos 

dolorosos, por el sufrimiento que le causñ y el trauma que todavía tiene: “yo crecí con mi 

abuela a los diez aðos, por primera vez fui a la escuela, ella me puso [] la verdad son cosas 

que no me gustaría hablar.”

Además de las múltiples dificultades encontradas en su país de origen, lxs migrantes 

haitianxs no solo llegan a Mèxico directamente, sino que tambièn hay varixs ue vivieron y 

vienen de otros países de Amèrica del Sur como Chile o Brasil, como dicho previamente. Por 

ejemplo, varixs se van de Chile, tanto debido al racismo y la discriminaciñn que por razones 

econñmicas, o aun complicaciones administrativas para obtener papeles . 

Despuès de haber estudiado las varias razones, tanto políticas, como sociales y ambientales, 

pero tambièn en la esfera privada que llevan la poblaciñn haitiana a emigrar, demostraremos 

que migrar representa tambièn una acciñn o más obligaciñn para buscar mejores condiciones 

de vida. 

II. La búsqueda de mejores oportunidades y un futuro mejor:
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“nos fuimos para buscar una vida mejor uno viene a migrar para 

mantener a su familia, para encontrar un trabajo.” 

Sin embargo, esto no significa que el viaje sea fácil y que lxs refugiadxs y migrantes no 

se enfrenten a multitud de dificultades a lo largo de su trayecto. 

a) Las dificultades de la jornada de tránsito: 

Las condiciones de tránsito desde Haití hasta Mèxico son extremas y resultan casi 

imposibles de soportar para cualquier ser humano. En primer lugar, el tiempo es muy largo. La 

jornada dura fácilmente varios meses y resulta ser agotadora. Además, la incertidumbre de su 

proyecto migratorio, debido a las condiciones de acogida en los países que atraviesan o en los 

países donde se instalan, hace que a veces se vean obligadxs a permanecer más tiempo en 

determinados lugares donde no estaba previsto lo que les ocasiona gastos suplementarios. En 

el caso de la poblaciñn haitiana, muchas veces lxs migrantes no tienen más remedio que 

permanecer varias semanas en Tapachula, cuando llegan a Mèxico por la frontera sur, aunque 

su proyecto inicial en la mayoría de los casos consiste en llegar hasta Estados Unidos lo más 

rápidamente posible. Sin embargo, no es raro que sean rechazados en territorio estadounidense. 
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Por ello, se tienen que quedar en Mèxico, muchas veces por un tiempo indeterminado, aunque 

Mèxico es meramente un país de paso. Entre las respuestas del gobierno mexicano se puede 

destacar que menos de 5% obtienen el estatus de reconocimiento de la condiciñn de refugiado 

(Cruz y Martínez, 2020).

Antes que nada, es importante darse cuenta del número de países que tienen que cruzar 

lxs haitianxs para llegar hasta Mèxico. La mayoría de las personas tuvieron que cruzar alrededor 

de diez países y se tardaron entre uno y dos meses, caminando durante días, tomando autobuses 

de frontera a frontera a lo largo de toda Amèrica del Sur y Amèrica Central, desde Chile hasta 

Mèxico. Algunas personas vuelan, pero casos muy excepcionales. Renald me compartiñ que 

cruzñ doce países dentro de dos meses. Mesac, por su parte, tuvo que cruzar nueve países para 

llegar aquí: “De Chile a Perú [] luego de Chile a Bolivia. Perú - Ecuador, Ecuador, eh, 

Colombia. Colombia - Panamá. Panamá - Costa Rica, Costa Rica - Nicaragua, pues está 

Nicaragua - Honduras Guatemala” en lo que se tardñ un mes en total. Además, es importante 

especificar que los hombres solteros migrando con quien tuve la oportunidad de hablar se tardan 

menos que familias que cruzan o grupos de amigxs, etc.

De la cincuentena de personas con las que pude hablar en la COMAR, se cuenta con los 

dedos de una mano las que tomaron vuelos durante el camino, ya sea de República Dominicana 

hasta el Salvador o Panamá o de Belice a Cancún, por ejemplo. 

El caso específico del cruce de la selva del Darièn, zona de pantanos y bosques en la frontera 

entre Colombia y Panamá, como detallado en el primer capítulo, es conocido por sus numerosos 

peligros, desde el clima hasta el narcotráfico, pasando por la violencia contra las mujeres, etc 

(Estèvez, 2021). Catalina me contñ: 

Catalina: La Selva del Darién es lo más peligroso del mundo... Ah, sí, ahí es 

entre Colombia y Panamá. No hay este como que no hay carretera

Marie: No, no, no ¿ustedes caminaron como seis días?

Catalina: Ya sé, está muy feo, muy peligroso, ¿no? [] hay mucho, mucho 

barro [] teníamos que dormir en una carpa. [] Había mucha lluvia y nos 

mojamos... muchos días [] Un día, había lluvia toda la noche, toda la 

noche sin fin... sin parar. [] y entrñ abajo de la carpa. []

Y un día tuvimos que dormir sobre una piedra porque, caminamos y no, no 

encontramos donde dormir” 
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Yolanda, por su parte me explicñ su experiencia a lo largo del viaje, como se cansñ y 

ahora no tiene tantas ganas de seguir el camino, necesita descanso, pero tambièn estaba 

especialmente traumatizada por los ocho días de marcha en el Darièn:

Yolanda: “Bueno ahora, para mí México está bien, yo... me molesta mucho la caminata 

[] es realmente difícil... mis pies estaban realmente hinchados, no podía caminar 

también. hay muchos ladrones. []

Marie: Y cuando llegaste a Tapachula, ¿también fue duro? 

Yolanda: Sí, Tapachula, es realmente difícil, es difícil encontrar una casa...

Marie: Okey ¿y cuánto tiempo te quedaste en Tapachula? 

Yolanda: En Tapachula, un mes, llegué como el 13 de enero [a México] y salimos de 

Tapachula el 18 de febrero.  

Marie: Bueno y ahora, ya sabes, ¿te vas pronto? 

Yolanda: Mi marido dijo, a lo mejor vamos a [] Tijuana no ÀReynosa! 

La experiencia de Yolanda confirma lo que ya se sabe en la literatura como lo estudiñ el 

antropñlogo De Lèon (2012), haciendo su trabajo de campo en la frontera norte de Mèxico: 

« la incesante persecuciñn de migrantes por aire y tierra por parte de la Patrulla 

Fronteriza, combinada con la desesperaciñn de una persona por cruzar la frontera, 

puede llevar a las personas a ignorar las lesiones en los pies y de otro tipo hasta 

que ya no pueden caminar. ¬ 

Juvenson, por su parte, me compartiñ con muchos detalles lo que le ha pasado para 

llegar hasta Mèxico, lo que ejemplifica que el cruce es realmente difícil e impactante:

Juvenson: Intenté entrar legalmente... pero no me dejaron... pero entré 

ilegalmente. Atravesé al menos nueve países para llegar aquí ilegalmente.”

Marie: ¿Y llegaste hace dos meses a Tapachula? 

Juvenson: Bueno, digamos hace un mes y medio a Tapachula. Porque 

Tapachula es muy difícil para nosotros los haitianos es muy difícil porque 

en Tapachula no podemos trabajar si no tenemos el documento de 

identidad, no puedes trabajar... así que intenté salir de Tapachula dos veces... 

la primera vez inmigraciñn me había detenido, así que estuve 3 días en 

inmigraciñn, me dejaron con un permiso [pero] este permiso sñlo [era] para 

Tapachula... salí la segunda vez... inmigraciñn me detuvo una segunda vez. 
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Entonces decidí... decidí no desistir porque la idea era llegar AQUÍ, a la 

capital, para obtener la tarjeta aún más rápido.

Marie: ¿Y conseguiste una cita?

Juvenson: Es una pena que me hayan mandado hasta maðana, ya ves, yo no 

trabajo .... ¿De qué voy a vivir? No trabajo. Tengo compaðeros haitianos y 

amigos o hermanos haitianos [igual], quieren trabajar. Los empleadores no 

quieren contratar. Por una simple razñn, porque no tenemos documento de 

identidad.

Marie: ¿Y tienes la cita para la tarjeta de refugiado?

Juvenson: Maðana, maðana.

Marie: Maðana vas a... ¿vas a volver aquí? 

Juvenson: Maðana vuelvo, maðana vuelvo. Pero imagínate, es difícil, es 

difícil... Voy a intentarlo pero... pero hoy, el propio director de inmigraciñn 

había elegido a su propio amigo o no sé si es popular..., no sé, eligiñ, eligiñ 

a algunas personas. Yo digo la verdad.

Marie: Vale, vale y ¿dñnde estás durmiendo ahora? Vives, estás... ¿dñnde 

estás?

Juvenson: Con amigos, así que esta noche no sé dñnde dormiré. Y ahora 

mismo, no sé dñnde voy a dormir.

Marie: ¿Cuándo llegaste a la ciudad? 

Juvenson: Llegué anoche... así que llegué anoche, dormí en la plaza con 

amigos. Así que esta noche veré cñmo.

Marie: ¿Y para comer?

Juvenson: Gracias a Dios, mi tía me había mandado dinero... eh aquí es 

caro, pero no nos queda otra.”

La ruta migratoria de lxs haitianxs llegando no es evidente como mostrado en el segundo 

capítulo con la ayuda de los estudios de Castillo, Castillas y Massey. Por eso es la primera 

pregunta que se le hace a lxs refugiadxs atendidxs en la COMAR, como explica Rodrigo de 

Programa Casa Refugiados. Al mismo tiempo, aprovechñ la ocasiñn para aclarar las diferentes 

vías por las que lxs refugiados haitianxs entran en el sur del territorio mexicano: 

Rodrigo: Por eso es que la COMAR pregunta a todas las personas cuál fue 

su trayecto, porque todos podríamos pensar, Ah, bueno, claro, si vienes de 

Haití, por ejemplo, pues fuiste primero a República Dominicana, luego fuiste 
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a Guyana de Guyana, fuiste a Brasil de Brasil, ¿te quedaste en Brasil? ¿o 

te quedaste en Chile? Y luego empecé a subir hacia Bolivia, Perú, Ecuador, 

Colombia, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y. Ahí podemos 

hablar de 3 rutas distintas, 

la ruta, que es la que tiene tal vez más dinero qué es la de 

Tapachula porque llegar a Tapachula, pues es una ciudad muy grande 

pues sí, un tiempo de espera

términos de derecho internacional po

legislaciñn, o sea hay una legislaciñn para mares, no se respeta ¿no? En 

polleros entonces, estos son nuevas trayectorias que sí son peligrosas
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Marie: ¿Y cñmo hacen para comer?

Anderson: Tengo 2000 pesos, alguien [me propone rentar] una casa por 1800, 

entonces me quedo con 200 y no tengo para comer [] como una vez al día 

porque si como temprano, con eso [aguanto] todo el día... Pero por suerte nos 

regalan comida los vecinos, por ejemplo, había una francesa que nos daba 

pan pero ya no la he visto

En cuanto al alojamiento, la mayoría de las personas que entrevistè en la COMAR lleva 

varios días durmiendo en la calle y haciendo la fila para entrar a la instituciñn desde hace días 

y desde la madrugada. 

Marie: ¿Ahora en dñnde se están quedando?

Elina: ¿Nosotros? Ahora estamos aquí.

Marie: ¿En la calle desde el sábado?

Elina: Y en la calle, sí.

Yolanda: ¿Cuándo llegué? Desde, desde el sábado... ocho días, estamos aquí 

en Ciudad de México, dormimos aquí.  

Marie: ¿Y siempre has dormido fuera? 

Yolanda: Sí, siempre he dormido aquí.
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Marie: Y ustedes [con Judeline] ¿Se sienten bien aquí?

Ivana: Bueno, la verdad. Ellos [el albergue] hacen lo que puedan. Pero, no he 

vivido en un lugar así Porque a mí en general me gusta mi baðo privado, 

pero en un baðo así hay mucha gente no me siento [cñmoda] en un baðo así, 

entonces ya es como una incomodidad Pero ellos [el albergue] ya hacen lo 

que puedan y además porque dice que ayer llegamos no nos baðamos porque 

no había agua y a mí me gusta baðarme dos veces [al día], al menos en la 

maðana y en la noche. Entonces aquí uno no puede baðarse dos veces al día. 

Entonces por eso que yo me quiero salir lo más pronto posible, porque después 

yo me siento como con rapiða no duermo y eso. Entonces ellos ya ayudan 

mucho porque al menos nos dan alimento gratis

A menudo caminan con chanclas y se nota el agotamiento y la duraciñn del trayecto por 

su piel seca y sus heridas cutáneas. Los problemas de ampollas de los migrantes se ven 

exacerbados por el uso de zapatos baratos de baja calidad como lo demostrñ De Leñn en su 

estudio etnográfico en la frontera norte de Mèxico (2012).  Yolanda me contñ: “fue realmente 

difícil, mis pies estaban muy hinchados, no podía caminar... Tenía mucho dolor, me dijeron que 

debo hacerme exámenes para... para ver si es necesario amputar porque puedo desarrollar 

diabetes, por lo tanto, quizás deban amputarme los pies.”

Asimismo, la incertidumbre y la sensaciñn de inseguridad durante el trayecto no 

facilitan la experiencia, aún menos para las mujeres (Itzel Abril, 2012). Ivana me compartiñ que 

se sintiñ muy deprimida, pasñ días sin comer, sin dormir, sentía mucho frío. El problema de la 

violencia y la vulnerabilidad se acentúa en el caso de las mujeres por su condiciñn de gènero, 

pero tambièn en el de lxs niðxs no acompaðdxs (Castro, 2010). 

¿Porque lxs haitinxs llegan a Mèxico en específico? 

b) El proyecto migratorio de lxs refugiadxs haitianxs:

En Mèxico la migraciñn haitiana ha aumentado en varias ocasiones debido a diversas 

situaciones específicas: despuès del terremoto de 2010, en 2016 por el endurecimiento de la 

política migratoria de los EE. UU. despuès de la elecciñn del presidente Donald Trump 

(Schwarz Mèronè, 2019). En 2021, debido a la epidemia de COVID-19 que surgiñ en 2019, al 

terremoto del 21 de agosto de 2021 de magnitud 7,2 en el cual “2 200 personas murieron, casi 



73

13 000 resultaron heridas y las infraestructuras clave resultaron deterioradas, unas 137 000 

casas y 1 250 escuelas quedaron daðadas o destruidas, y más de 300 000 estudiantes se 

retrasaron en su regreso a las aulas” (ONU, 2022); y tras el asesinato del presidente en julio de 

2021 hubo una ola migratoria muy importante. Finalmente, desde la mitad y finales de 2022, 

muchxs de lxs haitianxs se fueron de Chile para llegar hasta Estados Unidos (EE. UU.), como 

dicho antes, debido a la situaciñn econñmica, la dificultad para obtener papeles permanentes, 

pero tambièn el racismo y las discriminaciones. Pero, en muchos de los casos no pueden llegar 

y se quedan atrapadxs en Mèxico, que es el único país fronterizo con el vecino del norte. Pasa 

tambièn que están abiertos a las oportunidades o cambian su proyecto migratorio para quedarse 

en Mèxico. Lo demuestra el caso de Davidson: 

Marie: ¿Y quieres quedarte en México o irte a Estados Unidos?

Davidson: Bueno, si es posible, pero si no es posible, pues no importa, me quedo 

aquí [en México].

Si quieren llegar hasta EE. UU., por algo será: tienen familia de primera generaciñn allá, 

sobre todo en Florida, Boston y Nueva York como lo ilustra el ejemplo de Yolanda:

Yolanda: Está bien, voy a ver si puedo ir a Estados Unidos, a Canadá... voy a 

ver.... 

Marie: ¿Tienes familia allí? ¿En qué ciudad? 

Yolanda: Boston, Florida y luego Orlando. []Pero iré, iré, iré a Nueva York, 

veré, ahí está mi hermana.

Jacque y Renald están en la misma situaciñn, cuando le pregunto si quiere ir hasta 

Estados Unidos. Jacque me dice: “sí, porque yo tengo mi familia, mi mamá, mi papá está allá 

en Nueva York.” Renald, por su parte explica: “la idea es que como ahora, nosotros tenemos 

oportunidad para entrar en Estados Unidos, ahora sí hay un convenio entre México y Estados 

Unidos. Y [para] los haitianos [] la frontera más cerca es México [] y nosotros podemos 

estar en México y tenemos el papel de México igual, porque en México nos dieron el papel []. 

Me gustaba mucho Chile y me ha gustado, como viví allá aðo - aðo y medio.”

El problema es que en realidad los rumores de que la frontera de Estados Unidos está 

abierta no son verdaderos. De hecho, con el fin del Título 42, el Título 8 vuelve a estar en vigor 

y constituye una medida igualmente restrictiva, en el sentido de que cualquier persona que 

ingrese ilegalmente a Estados Unidos puede enfrentar una prohibiciñn de cinco aðos en el 

territorio, además de que Estados Unidos continúa implementando una política migratoria de 
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seguridad nacional, lo que implica fuertes restricciones, expulsiones y controles en las fronteras 

(CNN, 2023). 

Davidson, por otro lado, quiere alcanzar a su familia y sus amigxs: 

Marie: ¿Y tienes familia en el extranjero?

Davidson: Sí, tengo amigxs, mi tía... están en Boston. [] S: Sí, tengo mi 

familia en Boston, no hay otra opciñn, tengo que reunirme con ellos.”

Marie: Vale, sabes ¿por qué la gente... se va a Boston?

Davidson: Boston bien. Boston... no sé, creo que es una cosa de la 

comunidad...

Yolanda, por su parte, tiene esta idea de que la situaciñn econñmica es más complicada 

en Mèxico que en los EE. UU., reflejando esta idea del sueðo americano que tienen muchxs 

migrantes: 

Yolanda: En Guyana es muy difícil. Estuve siete aðos allí... sin papeles y no 

tengo trabajo... no he encontrado a nadie que me dé trabajo... A veces hago 

como dos trabajos... Después de siete meses me llamarán para darme un 

trabajo... Fue realmente difícil. 

Marie: ¿Qué tipo de trabajo era?  

Yolanda: Limpieza y cuidado de niðos, pero no es un trabajo estable... no es 

estable. [] Ahora veremos cñmo lo hacemos, porque en México es un poco 

difícil...”

Una de las causas más estudiadas en la literatura acadèmica sobre la migraciñn 

internacional es la situaciñn econñmica en el país de origen y las oportunidades en el país de 

llegada. En este sentido, la trayectoria de vida de Ivana lo demuestra. En efecto, iba de ida y de 

vuelta a República Dominica para vender alimentos y vivir de eso. Explica que el hambre y la 

barriga de los niðos no esperan: 

“ uno quiere ir ahí, pero donde uno tiene más conocidos, familiares, es mejor 

ir a ese lugar, porque al menos aquí en México, en Reynosa, yo tengo muchos 

conocidos que son de mi país. Entonces es igual. Cuando me fui para Chile era 

igual, pero a veces uno toma el riesgo que uno se va de un lugar que no tiene 

a nadie, pero como mujer no me gusta porque cuesta mucho trabajo, porque 

como no termina el dinero. Y si no encuentra trabajo hay que comer... buscar 
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un lugar en donde dormir y mandar dinero a mis niðos [en Haití]. ¿Y si pasa 

un mes sin trabajar? Los hijos no saben eso. La barriga no espera...”.  

En Mèxico quiere buscar un trabajo, muestra una actitud muy proactiva y me explica 

que va a ir a caminar en las calles, leer los carteles y contactar cuando dicen “se busca 

mesera”: 

“Es que voy a pasear he visto un cartel que pone “se necesita persona”. 

Entonces, como yo no he tenido el documento, por eso que yo no he preguntado 

el precio, pero cuando termina ya tiene mis papeles. Entonces hago una calle 

donde encuentro un cartel. Pregunto. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuánto paga? 

¿Cuántas horas?” Además, me explica que solo quiere un trabajo “digno” 

como me lo repito varias veces: “bueno cualquier trabajo que sea digno es 

suficiente. Que el trabajo sea digno, porque como yo tengo hijos, hay trabajo 

que no es para. Porque, tú sabes, en la vida hay todo tipo de trabajo donde yo, 

como tengo hijos, donde trabajo, que, aunque me pagan todo el dinero que yo 

debo, no lo tomo. Prefiero tomar un trabajo que sea digno. Así que mis hijos 

no se avergüencen maðana de mí y que yo lo puedo proveerme con cosas, 

cualquier trabajo que sea digno.”

Mèxico es percibido como un país más acogedor. La geografía, el clima y los trámites 

en Mèxico facilitan la vida de lxs haitianxs.  La mayor cercanía entre Mèxico y Haití que entre 

Chile y Haití les facilita el regreso con sus familias a su país. Como me explicaron varixs 

refugiadxs a lo largo de mi trabajo de campo, el clima en Santiago de Chile en donde vivieron 

más de cinco aðos por lo general es muy frio y les cuesta acostumbrase, debido a que vienen de 

un país caribeðo que disfruta de un clima tropical en donde las temperaturas oscilan entre 25 y 

30 grados. Por ende, el clima templado de Mèxico, el sol y el calor les facilita la vida como me 

lo explicñ Myrlande y Anderson. 

“Yo, yo llegué acá por lo mismo del papel. Y también para trabajar, pero 

también yo estoy más cerca de mi país. Por ejemplo, de Chile a mi país De 

México para Haití. En Chile casi van a pagar doble plata Por eso  y 

tampoco... no hay, no hay una línea de aviñn directo y la visa en República 

Dominicana mucha plata. Tienes que pedir la Visa... tiene mucha diferencia 

[]para ingresar... [] la Plata de visa de República Dominicana para 

nosotros, es casi lo mismo que pagar el aviñn de aquí para Haití. 
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M: Ah, como que ellos sí aprovechan para sacar dinero.

A: sí, aprovechan, aprovechan.”

Pero, si hay una razñn principal por la cual lxs haitianxs llegan a Mèxico, es por la 

obtenciñn de papeles como solicitante de refugio. La obtenciñn de la Tarjeta de Residente 

Temporal para Razones Humanitarias en Mèxico les permite entrar y salir con mayor libertad 

del territorio mexicano que del territorio chileno para volver a ver sus familias en Haití. 

Marie: ¿Por qué crees que acogen bien a lxs inmigrantes en México?

Davidson: Porque te dan el papel, yo tengo mi tarjeta.” [] 

Marie: ¿Y decías que tus amigas y hermanas te decían que México era acogedor, 

etc.?

Davidson: Pero cuando llegas a un país, tienes acceso... aunque sea... no es 

tan malo... porque te dan papeles por un aðo y luego puedes renovar.”

Ivana por su lado explica que tambièn por la obtenciñn de papeles llegñ a Mèxico: 

Marie: ¿Y no te dan papeles [en Curazao]?

Ivana: No, no, no, entonces así yo tuve que regresar y cuando regresé ya en 

2021, el final de 2021 de noviembre, ya me quedé con mis hijos porque ya lo 

poco que teníamos hacía lo mismo, comprar y vender y movía así. Pero luego 

encontré un primo que me quería prestar dinero, entonces me vine para acá 

[México].

Más en específico, en Mèxico, la obtenciñn de papeles resulta más fácil en la capital del 

país que en Tapachula en donde llega mucha gente, ya que es la ciudad de entrada de lxs 

migrantes y refugiadxs en la frontera sur del país. Mi intercambio con Elina es un testimonio 

de ello: 

Marie: ¿En Tapachula qué te dijeron? ¿que había que ir en la COMAR en la 

Ciudad de México? ¿O cñmo?

Elina: De Tapachula vine a [la Ciudad de] México ahí es más fácil que una 

tenga papel para trabajar, si quiere vivir también en México. Así que por eso 

salimos de Chile Es más fácil obtenerlos aquí [en la Ciudad de México] que 

en Tapachula porque hay mucha gente. 

Marie: sí, claro.”

Renald viviñ la misma experiencia: 
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Renald: Porque se lo dieronfueron como cuatro meses, porque allá, en 

Tapachula, es un poco complicado como son muchos haitianos. 

Marie: Ah, ok, 

Renald: Hay muchos venezolanos también todo el viaje. 

Marie: Ah, o sea, como que si te quedas allá tienes que esperar hasta cuatro o 

cinco meses para sacarla y si llegas a la ciudad puedes sacarla más rápido [la 

tarjeta de residente temporal].

Renald: Sí, y como allá no hay trabajo, no hay nada que hacer. Y no hay casa 

para nadie, y te quedas en un hotel también y te cuesta dinero.

Rodrigo de Casa Refugiados sabe tambièn muy bien esas cosas, ya que ayudñ en la 

oficina de la COMAR en Tapachula y explica que sacar la cita para la solicitud de refugio en 

Tapachula puede tardar hasta seis meses. 

Hay muchas razones por las que lxs solicitantes de asilo y lxs refugiadxs deciden venir 

a Mèxico, pero una de las principales es una imagen demasiado optimista del país de destino 

que lxs solicitantes de asilo se han formado a partir de la desinformaciñn difundida en las redes 

sociales y, en particular, a travès de los medios de comunicaciñn social (Juntunen, 2016; 

Merisalo, 2017; Shankar et al., 2016; Simich et al., 2005).

Conclusiones parciales

Finalmente, el contexto político, social y econñmico de Haití es inequívoco y justifica 

la salida de miles de personas desde hace dècadas. Por otra parte, las condiciones de vida de lxs 

refugiadxs haitianxs en Chile, ya sea las dificultades para obtener papeles, la discriminaciñn y 

el racismo o incluso la deterioraciñn del clima econñmico conduce a que desde hace más o 

menos un aðo, se van del país para llegar sobre todo hasta EE. UU. En cuanto a su percepciñn 

de las condiciones de acogimiento en Mèxico, el hecho de llevar poco tiempo en el país llega a 

que lo vean con más esperanza y oportunidades. Pero no significa que no haya dificultades 

múltiples. Como pone de manifiesto la literatura existente sobre estudios migratorios en 

Mèxico, la vulnerabilidad, los riesgos, la discriminaciñn y la violencia hacia lxs migrantes en 

Mèxico no son poco comunes. 
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Capítulo III: caso de estudio: los retos los cuales se enfrentan lxs 

refugiadxs haitianxs en la Ciudad de México para ejercer su 

derecho de acceso a información y las estrategias que despliegan 

para enfrentarlos

En este capítulo empírico, presentarè cuáles son las dificultades y los retos a los cuales se 

enfrentan lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico. Primero, hablarè del problema de 

la desinformaciñn, la incertidumbre y las vulnerabilidades a las cualas se enfrentan (I). 

Segundo, me enfocarè en el reto de la recepciñn de informaciones contradictorias y las 

complejidades de los trámites. Tercero, desarrollarè la experiencia de la espera y el paso del 

tiempo en el espacio de lxs refugiadxs y en què medida ese fenñmeno lleva a más vulnerabilidad 

para lxs refugiadxs (II). Despuès, me enfocarè en la barrera cultural y sus diferentes aspectos 

(IV). Para terminar, destacarè el reto de la fata de reyes de apoyo, ya sea de parte de las 

instituciones, como de las demás personas (V). 

Con el fin de recordar el contexto, mi primera experiencia con migrantes haitianxs en la 

Ciudad de Mèxico sucediñ en la casa Cafemin, cuando fui por primera vez el domingo 10 de 

octubre de 2022 para la celebraciñn de los 10 aðos del albergue. Tuve la oportunidad de hablar 

con Micherlin, la cocinera haitiana quien lleva 3 aðos trabajando en el albergue. Tuve la 

oportunidad de platicar con ella mientras estaba atendiendo en el puesto de comida haitiana, en 

el patio afuera de la casa. 

Despuès de conocerla ese día, volví un sábado a las 4 de la tarde, dos semanas despuès 

para entrevistarla más tiempo, pero hubo un malentendido y ella no estaba. Por suerte, estaba 

Muso, otro cocinero haitiano que sustituye a Micherlin los fines de semana para que pueda 

descansar. Al final, me quedè en la cocina hablando con èl durante treinta minutos.

Volví a mi trabajo de campo en enero de 2023. Lleguè frente a la COMAR (Comisiñn 

Mexicana de Ayuda a Refugiados) por primera vez el lunes 23 de enero de 2023 a las 3 de la 

tarde. El clima estaba soleado. Me fui caminando desde la estaciñn de metro Juárez hasta el 

número 49 de la calle Versalles, en donde se encuentra el edificio de la COMAR. Al llegar, 
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seguí caminando derecho por la calle Versalles, más allá de la COMAR, hasta llegar a la esquina 

con la calle Lucerna, para darme cuenta y tener una primera impresiñn general del lugar. 

Recuerdo muy bien la presencia de un gran edificio viejo y rosa en esta misma esquina, frente 

al cual estaban platicando varias personas, no sè si en criollo o en wñlof. Llegando a la zona 

por primera vez, me sentí abrumada por la cantidad de gente que hay aquí, sentada o acostada 

no solo a lo largo de la calle Versalles, frente a la COMAR, sino tambièn en el lado opuesto de 

la calle. 

Se puede encontrar de todo tipo de personas: tanto familias con niðos y niðas que tienen 

entre los 2 y 15 aðos, como hombres solteros que tienen, en su mayoría entre 25 y 35 aðos. Lo 

que notè tambièn fue la presencia significativa de personas con piel negra. Me di cuenta de que, 

aunque la mayoría de lxs refugiadxs son de Haití, hay personas viniendo de África tambièn. 

Lxs mismxs migrantes me confirmaron este hecho, dijeron que provienen sobre todo de 

Senegal. 

Despuès de reconocer el lugar, empecè a platicar con Mesac, un hombre de treinta y dos 

aðos, que tiene como objetivo llegar a la ciudad de Mexicali, en el norte del país. Si bien ya 

había cumplido el protocolo en la COMAR para luego obtener sus papeles durante su cita en el 

INM, estaba todavía aquí, esperando a que su amigo haitiano entre a la COMAR y pueda 

obtener su cita en el INM despuès. 

Mesac habla muy bien espaðol, porque viviñ varios aðos en Chile lo que resulta ser el 

caso de la mayoría de los haitianxs que llegan a la Ciudad de Mèxico, así lo demuestran tanto 

los estudios existentes sobre la migraciñn haitiana en Mèxico como el número de personas que 

entreviste. De las casi cincuenta personas que tuve la oportunidad de entrevistar, más de la 

mitad llegan de Chile, ya que el país abriñ sus fronteras despuès del terremoto del 2010 en Haití, 

ofreciendo visas humanitarias a lxs haitianxs (OIM, 2018). Sucediñ el mismo tipo de política 

migratoria abierta hacia lxs haitianxs en Brasil (Burey y Alvarado, 2019), pero de lxs refugiadxs 

que tuve la oportunidad de conocer, solo dos habían vivido en Brasil previamente.  

Mesac tambièn habla francès porque se enseða en las escuelas de Haití, ya que las dos 

lenguas oficiales del país son el criollo y el francès. Mientras hablamos lxs dos, se encuentra en 

una banca en la calle a un amigo suyo que tiene menos de 30 aðos, viene acompaðado de su 

novia, más joven que èl; ambos vienen de Brasil. Luego, se acercan otros dos de sus amigos, 

hablando tanto francès, espaðol y criollo, lo que hace que la grabaciñn de mi entrevista estè 

borrosa por todos estos sonidos: la mezcla de las voces y las conversaciones, los ruidos en la 
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calle y los coches. Lo primero que me llamñ la atenciñn o de que tuve curiosidad por saber fue 

la razñn de salida de su país, o de hecho en su caso, por què se fue de Chile: 

[]

Este ejemplo nos permite hablar de la cuestiñn del acceso a derechos de lxs migrantes, 

y en primer lugar de su acceso a papeles. En efecto, como nos explica Marie-Josè Antonio, 

responsable de los equipos mñviles de la organizaciñn de la sociedad civil Médicos Sin 

Fronteras en la Ciudad de Mèxico, la necesidad prioritaria para lxs migrantes es acceder a 

orientaciñn legal e informaciñn, y en primer lugar a propñsito de cuáles son los trámites que 

tienen que hacer, dependiendo de su nacionalidad, su situaciñn familiar, su edad, etc. 

Como ejemplo muy concreto, la COMAR no es el organismo adecuado si ellxs quieren 

seguir hasta los EE. UU. En realidad, la COMAR es la Comisiñn Mexicana de Ayuda a 

Refugiados, es decir la instituciñn nacional que se encarga de recibir y tramitar las solicitudes 

de refugio que las personas migrantes que acuden a su oficina. En la mayoría de los casos, la 

gente solamente quiere obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH), porque 

lo que más les da miedo es estar en un país sin papeles y por lo tanto, siempre estar bajo el 

riesgo de ser devueltxs a su país de origen por su irregularidad. No obstante, como lo afirma el 

artículo 5° de la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, no pueden 

ser devueltos desde Mèxico. Tienen que acudir al INM lo cual es competente para entregarlxs 

la TVRH o cualquier otro documento que les permita regularizar su situaciñn en Mèxico, pero 

sin empezar el trámite de solicitud de refugio, ya que, en realidad, solamente quieren seguir su 

viaje hacia el norte del país y llegar hasta EE. UU. Con la TVRH unx puede viajar a travès de 

los estados del país de la República mexicana sin ser detenidx, solo si obtuvo la tarjeta directo 

vía el INM y no gracias a la constancia de solicitud de refugio emitidaos por la COMAR, ya 

que esto les obliga a permanecer en la entidad federativa en la cual empezaron su trámite.

Regularizar su situaciñn administrativa constituye una prioridad para lxs migrantes, ya 

que el miedo más importante que tienen es ser expulsadxs del país o devueltxs a su país de 

origen. Por consiguiente, lo que hace el equipo mñvil de atenciñn mèdica de Médicos Sin 
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Frontera (MSF) en la Ciudad de Mèxico es proveer a lxs refugiadxs con informaciñn y hacer 

promociñn en la fila de espera de la COMAR durante todo el día.

El equipo mñvil de MSF se constituye de seis personas, dentro de las cuales 

encontramos: un mèdico, un psicñlogo, un trabajador social, un promotor de la salud y dos 

traductores (de criollo actualmente) por la presencia más importante de haitianxs últimamente. 

Hacen promociñn junto con lxs dos traductores, lo que resulta, ya que otro de los retos 

importante para lxs migrantes es la barrera lingüística, lo que desarrollaremos a continuaciñn. 

Esta actividad informativa con la cual cumple MSF tiene una importancia primordial, ya que 

como dicho antes, el primer reto para lxs migrantxs es la desinformaciñn o la ausencia de 

informaciñn. En fin, queda muy claro que la orientaciñn legal les importa mucho más que una 

consulta en salud mental. De su experiencia en MSF, Marie-Josè explica que primero viene el 

tema de los permisos y la documentaciñn (1), luego se plantea la cuestiñn del alojamiento y la 

alimentaciñn (2). Finalmente, viene la preocupaciñn por el transporte, la salud (3). Tambièn 

la informaciñn para buscar un empleo, acceder a la educaciñn son cosas esenciales para que lxs 

refugiadxs puedan establecerse o al menos vivir en condiciones dignas y soportables durante su 

estancia, ya sea de algunas semanas o algunos meses en Mèxico. Esto demuestra claramente 

que el reto principal para las personas que acaban de llegar a un país es el acceso a la 

informaciñn. 

La primera vez que lxs refugiadxs llegan a la COMAR, se les da una charla colectiva, 

entre lunes y viernes a las 9 de la maðana. Una de las personas, que son cuatro funcionarixs 

trabajando en la oficina de la COMAR en el área de registro, da la charla. A veces se necesitan 

las tres funcionaras, porque cuando hay gente de varios países como por ejemplo Nepal, 

Afganistán, Haití y Venezuela, pasa mucho que haya personas que no hablan espaðol, ni inglès 

o que tienen problemas de oído o incluso estèn ciegas. La charla se puede dar de manera 

individual con un celular y la aplicaciñn Google traducciñn para las personas que no entienden 

el espaðol ni el inglès, o acercarse a lxs que tienen problemas de audiciñn. Por lo tanto, se 

necesitan varias funcionarias para atender bien a las personas y ejercer con la obligaciñn legal 

mexicana de brindar a cada persona en el territorio nacional con informaciñn. 

Despuès de esa charla colectiva, los equipos de la COMAR, MSF y Programa Casa 

Refugiados (PCR) atienden a cada persona una por una, analizando su caso específico y 

dicièndole a dñnde tiene que ir respeto a su objetivo o proyecto migratorio. En la mayoría de 

los casos, quieren llegar hasta Estados Unidos, y por lo tanto, se les indica que tienen que ir al 

INM porque es el único ñrgano competente a nivel nacional que tiene la capacidad de darle los 
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papeles que quieren, es decir la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH) para que 

tengan papeles y puedan seguir sur ruta hasta Estados Unidos. 

De ahí, quiero estudiar y detallar cuáles son los retos a los cuales se enfrentan lxs 

refugiadxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico para tener acceso a la informaciñn que necesitan 

para seguir con sus trámites y acceder a recursos básicos tales como vivienda, alimentaciñn, 

trabajo para tener condiciones de vida digna. Pero tambièn, me interesa entender cuáles son las 

estrategias a las que recurren para obtener informaciñn y acceder a derechos y recursos básicos

Los retos y dificultades a los que se enfrentan lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de 
México, para acceder a la información:

La Ciudad de Mèxico es la segunda entidad federativa con mayor registro de solicitudes 

de refugio (24%), despuès de Chiapas (62,0%) (Aguirre, 2022). Ese hecho no significa que 

todos los procesos sean sencillos y que lxs refugiadxs no tengan dificultades para acceder a 

informaciñn y derechos humanos básicos garantizados tanto por la legislaciñn nacional como 

internacional, tales como la vivienda, el trabajo, la alimentaciñn, la movilidad

Por otra parte, la directora de la casa Tochan, Gabriela Hernández Chalte, en el podcast 

“Voces de Migrantes, conoce tus derechos”, elaborado en 2021 en el marco del proyecto de 

investigaciñn colectivo titulado: “Integraciñn, derechos humanos y acceso a recursos urbanos 

de personas migrantes extranjeras en la Ciudad de Mèxico: contexto actual, necesidades y retos” 

(INMIMEX) afirma que los derechos de lxs migrantes son “todos los derechos humanos, es 

decir, garantizados por las leyes internacionales”. 

Si bien el respeto y la garantía de los derechos humanos y necesidades básicas de lxs 

migrantes se reconoce en teoría en las leyes tanto internacionales como nacionales, como dicho 

en la introducciñn en general, la realidad es que lxs migrantes se enfrentan a muchas barreras, 

limitaciones, falta de respeto y retos para desempeðar sus derechos humanos y necesidades 

básicas. En la aplicaciñn concreta de esas normas, se niegan estos principios afirmados en la 

escritura (Faret 2017, Perraudin 2018). Por lo tanto, quiero aquí especificar y desarrollar los 

diferentes retos y dificultades a los cuales se enfrentan lxs migrantes haitianxs llegando a la 

Ciudad de Mèxico, para poder realizar sus trámites y obtener la informaciñn básica para obtener 

sus papeles, encontrar un lugar en donde dormir, alimentarse, moverse o incluso buscar un 

trabajo.
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I. Desinformaciñn y complejidad de los trámites:

Para contextualizar, realicè prácticamente todas mis entrevistas frente a la COMAR. 

Pero antes de llegar a la COMAR, me fui al INM por recomendaciñn de mi directora de tesis y 

ahí, lxs migrantes con quien hablè me recomendaron ir a la COMAR, explicándome que todxs 

lxs migrantes que llegan a Mèxico pasan por la COMAR al llegar. Esto se debe a que todxs lxs 

refugiadxs que llegan a Mèxico y a la Ciudad de Mèxico pasan por allí debido al boca a boca y 

a la necesidad de obtener informaciñn en el momento de su llegada al país, antes de obtener su 

tarjeta de residente temporal por razones humanitarias en el INM. La primera vez que me fui a 

la COMAR, me di cuenta de que podría obtener mi contenido etnográfico para mi tesis al 

presentarme regularmente frente a estas oficinas, lo que hice entonces seguido durante dos 

meses, hasta mitad de marzo de 2023. 

Entonces, lleguè frente al Instituto Nacional de Migraciñn (INM) un poco antes de las 

7 de la maðana, el mièrcoles 18 de enero de 2023, despuès de haber tomado el metro desde la 

estaciñn Chilpancingo de la línea cafè, hasta la estaciñn Tacubaya, y de ahí agarrè la línea 

naranja hasta Polanco, despuès tuve que tomar un Didi para llegar hasta el INM porque no 

entendí muy bien mi ruta diseðada por Google Maps y no encontrè los camiones morados. 

Llegando por primera vez frente al edificio imponente del INM, me sentí incñmoda e 

ilegítima como extranjera que ya tenía sus papeles, sin estar en una situaciñn de precariedad y 

vulnerabilidad. Pero, tratè de tomar confianza y pensè muy fuerte en mi mente “sí puedes 

empezar a hablar con alguien, ármate de valor”. Además, no soy muy madrugadora así que 

tengo que admitir que me costñ un poco empezar mi día, mientras todavía era de noche. 

Mi conversaciñn con Catalina frente al INM muestra la falta de acceso a informaciñn de 

lxs migrantes. Mientas estaba yo parada y hablando con otrxs haitianxs cerca de ella, se acercñ 

a mí y me preguntñ en donde podía dormir con su familia, ya que todavía no tenían un hotel. 

Le escribí sobre una hoja de papel la direcciñn de la Casa Cafemin y la Casa Tochan. Me 

agradeciñ la ayuda y de ahí, me quede a veces de pie, a veces sentada a su lado, platicando más 

de una hora con ella sobre su experiencia como refugiada. Su niðo estaba dibujando, jugando 

con mis paðuelos.

Había dos filas grandes de personas, me enterè despuès de haber preguntado a un 

hombre joven, quien me dijo que venía de Cuba, que del lado derecho era la fila de la gente 

teniendo cita para el día de hoy, mientras del otro lado era la fila de refugiadxs que no tenían 
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cita, y ahí había muchxs haitianxs. Pude hablar con más de 10 personas, pero me quedè 

particularmente a hablar con una familia, Catalina, una mujer, su esposo y su niðo de un aðo y 

medio quienes estaban sentadxs al lado porque ellxs sí tenían su cita para las 11 de la maðana. 

Empecè a hablar con ellxs, porque Catalina, quien estaba con su niðo sentado sobre sus rodillas, 

como mencionè antes, me vio y me pregunto si conocía un hotel al lado, porque no tenían en 

donde dormir todavía.

Sobre el tema de los trámites, es importante notar que como lo explican varixs 

trabajadorxs de organizaciones de la sociedad civil como el Programa Casa Refugiados o la 

casa Cafemin, tanto en videos como en el podcast “Voces de migrantes”, entrar sin permiso en 

el territorio mexicano, no es un delito, solo es una falta administrativa. Eso significa que lxs 

migrantes que están en el territorio mexicano aún sin papeles se encuentran en una situaciñn 

irregular pero no ilegal por lo que no pueden ser devueltxs a su país. Ahí vemos claramente que 

la falta de informaciñn a lxs refugiadxs llega a que no conozcan sus derechos y tengan el miedo 

del riesgo de la expulsiñn, aunque en realidad, por la ley mexicana, no pueden ser expulsadxs. 

Un reto importante para lxs migrantes es la complejidad de los trámites, junto con el 

hecho de que reciben muy a menudo informaciones contradictorias e informaciñn confusa, 

sobre todo de parte del INM.  La duraciñn de todo el procedimiento entre el INM y la COMAR 

testifica què tan agotador física, emocional y mentalmente son los tramites y la jornada de 

tránsito. Como lo demuestra mi discusiñn con Ivana, explicada más arriba, son días de espera 

y el día que uno logra entrar, se tardan desde las 10 de la maðana adentro de la COMAR hasta 

las 4 de la tarde: 

Marie: ¿Y en la COMAR, por qué tuvieron que esperar?

Ivana: Es lo más terrible que hay en el viaje lo más difícil desde las dos de 

la madrugada llegamos. Estábamos en la fila. Dormimos ahí hasta las 10 de la 

maðana. Tomaron unas cuantas personas y luego dijeron todo el mundo para 

allá [ya no había cita]. Bueno, buscaba un hotel, pero costaba 350 al día [] 

hablé con un policía y le dije: “tengo tantos días aquí y todos los días estoy 

delante de la fila. Ya viene más gente y estamos en la cola. Entonces el policía 

me tomñ y me puso en una parte... Entonces así quedamos ahí y a la diez la 

maðana ya estaba dentro. Salí como a las cuatro y algo.”

Como me explicñ Ivana, hacen entrar en la COMAR de una vez a unas cincuenta, cien 

o hasta ciento cincuenta personas, dependiendo de la afluencia o de si hacen grupos de acuerdo 
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con la nacionalidad de las personas o el tipo de poblaciñn (familias, mujeres, etc) adentro de la 

COMAR, ya que la sesiñn de explicaciones e informaciones que promueven las organizaciones 

presentes adentro de la COMAR las cuales son la Casa Refugiados, MSF entre otras a lxs 

refugiadxs es colectiva. 

Despuès de haber obtenido su CURP o su Constancia (referirse a la introducción de 

la tesis) pueden pedir y obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias en el INM. 

Hacen la fila a partir de las 6 de la maðana, o hasta a veces más temprano en la madrugada para 

poder entrar a las 9 de la maðana, cuando abre el Instituto y sacar una cita el mismo día más 

tarde. Como me contaron varias personas en las diferentes entrevistas, salen hasta las cuatro de 

la tarde con su tarjeta. Acudir a la COMAR antes del INM les permite obtener la informaciñn 

para entender el proceso y luego ir al INM. Pero esa situaciñn crea mucha confusiñn porque en 

realidad, la COMAR no es el organismo adecuado, ya que no tiene la competencia para emitir 

documentos como me explicñ Rodrigo de Casa Refugiados.

Para complementar sus palabras, el coordinador general de la COMAR afirma que si el 

INM estuviera haciendo su trabajo como le corresponde hacerlo, es decir proveyendo a lxs 

migrantes y refguiadxs con la informaciñn correcta, no pasaría que tanta gente llegaría a la 

COMAR y que, en consecuencia, no tienen la capacidad de atenderlxs a todxs a tiempo en 

condiciones ideales. Lo anterior resulta en que obtengan su cita para obtener informaciñn y de 

ahí seguir con su tránsito o establecerse, hasta más de un mes y medio despuès de que llegan a 

la COMAR. Esa situaciñn pone a lxs refugiadxs en una posiciñn de alta vulnerabilidad, ya que 

mientras pasa ese mes, tienen que tener recursos econñmicos para alimentarse, alojarse etc. En 

la mayoría de los casos, las casas de migrantes y albergues no les dejan quedarse más de 8 días 

para que haya una rotaciñn y todas las personas que lleguen tengan la oportunidad de alojarse 

durante un tiempo.

Judeline, por su parte, me explicñ que esperaron varios días delante de la COMAR con 

Ivana, antes de conseguir por fin entrar en el edificio el jueves y obtener así el protocolo para 

la obtenciñn de la tarjeta de residencia temporal en el INM. Al día siguiente, se dirigieron al 

INM a las 6 de la maðana, para hacer la fila y obtener una cita para sacar su tarjeta el lunes 

siguiente, a las 11 de la maðana. Es claro que los trámites constituyen muchas horas de espera, 

parada, con frío en la mayoría de los casos, pero tambièn un costo importante tanto econñmico 

como de tiempo para trasladarse a los diferentes lugares de esta urbe tentacular que es la Ciudad 

de Mèxico.
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Stherlin, por otro lado, afirma que lo más importante es tener papeles para luego poder 

trabajar, pagar una renta y finalmente poder vivir en condiciones un mínimo dignas. De lo que 

me dijo, demuestra muy bien que tampoco quiere "sacrificar su vida". Lo podemos entender 

como dejar de lado sus ambiciones y sus planes que sean de estudios o de carrera por el hecho 

de casarse joven y construir ya una familia para obtener papeles: 

Stherlin: “Déjame decirte que no quiero casarme, no quiero desperdiciar mi 

vida. No quiero malgastar mi vida para tener papeles, porque confío en Dios... 

¿ves?, no puedo también una mujer en la calle y casarme enseguida para tener 

papeles o. no puedo, no puedo” 

(Entrevista con Stherlin, 24 de enero de 2023).

Anderson, por otra parte, me explicñ:

 “Entramos tres veces en la COMAR. El primer día nos dieron una cita para 

abril. Luego entramos otra vez y nos dieron otra vez una cita para abril. El tercer 

día sí me dio por fin el protocolo. [] Aun yo entiendo la Comar cuando hay 

tantas personas no van a poder atender, pero cuando hay un niðo, una persona 

embarazada o alguien en mal salud si le dejan pasar más rápido.”

(Entrevista con Anderson, 1 de marzo de 2023).

Si en 2017, a travès su Constituciñn política, la Ciudad de Mèxico se declarñ “ciudad 

santuario” y “ciudad acogedora y hospitalaria” (Aguirre, 2022) para las personas migrantes y 

se presenta de tradiciñn como una ciudad de acogida y trato digno de lxs migrantes, en realidad, 

la longitud y complejidad de los trámites hace que lxs refugiadxs se agoten, se desanimen. Lo 

refleja mi intercambio con Yolanda: 

Marie: Vale. Y antes de venir a México, ¿te.... dio alguien alguna informaciñn? 

Tenías amigos, ¿conocías un poco? 

Yolanda: México. Sí, tengo amigos que pasan allá, que me dijeron cñmo hacer... 

Marie: ¿Quién te dijo que tenías que ir a la COMAR primero?

Yolanda: Sí, ir a la COMAR porque nos va a dar un papel para ir a... a... a...

Marie: Al INM. ... al Instituto Nacional de Migraciñn, en Polanco.  

Yolanda: Uh, la migraciñn que te da un papel para llenar los expedientes y luego 

para poder dar papeles. Pero si no tienes el papel [de la COMAR], la migraciñn 

no te acepta.
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Marie: Y cuando tenías que ir a inmigraciñn, ¿tenías que llegar muy temprano 

en la maðana? ¿A qué hora llegaron? 

Yolanda: Tuvimos que salir a las 6 de la maðana y luego a las 4 de la tarde, 

tuvimos que volver para... hacer todos los papeles y trámites, así es como lo 

hicimos ...

Marie: ¿A las 4 de la tarde aquí en la COMAR?

Yolanda: No, allí, en inmigraciñn.

Marie: ¿Tienes que ir por la maðana y por la tarde? 

Yolanda: Por la maðana, llevamos todos los papeles, comprobamos y luego a 

las 4 de la tarde tuvimos que volver [para obtener la tarjeta de visitante por 

razones humanitarias]... Y luego hicimos las fotos y todo. 

Marie: Oh, sí, las fotos, las hacen allí también, ¿no? Sí, también lo he visto. 

Vale, vale.

La incertidumbre y la vulnerabilidad de lxs migrantes frente a los procedimientos legales 

es muy alta (Bustamante, 2003). Como lo demuestra Jessica Nájera en su texto, “todas las 

personas migrantes comparten la angustia por lo desconocido, la desinformaciñn y la sensaciñn 

de vulnerabilidad al llegar a la capital del país” (2022). Según ella, la “vulnerabilidad 

migratoria” (2022) es principalmente debida al hecho de no tener papeles. Como lo seðala Josè, 

migrante hondureðo que entrevistaron en el marco del proyecto de investigaciñn INMIMEX 

(2019): “cuando uno no tiene papeles es ilegal, no vales nada. Con el documento hace que te 

respeten”. 

Además, existe una gran diferencia entre el hecho de querer pedir asilo o solo necesitar 

papeles de tránsito para llegar hasta EE. UU. Como explica Rodrigo de Programa Casa 

Refugiados, muchas personas empiezan el trámite de solicitud de refugio en la COMAR, 

aunque en realidad, solo necesitan un documento oficial para seguir su camino. Como está 

hecho el sistema de solicitud de refugio en Mèxico, les pide contar una narrativa y ponerse en 

posiciñn de víctima. Lxs ponen en una situaciñn aún más vulnerable porque tienen que 

permanecer en la entidad federativa en donde empezaron su trámite, sino se considera como un 

abandono de su solicitud. Lxs que abandonan su solicitud de asilo o se salen de la entidad 

federativa se enfrentan al riesgo permanente de la deportaciñn en los centros de detenciñn del 

INM.
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Las estaciones migratorias no respetan lxs derechos humanos de las personas migrantes 

y son cárceles. Prueba de ello es el incendio en la estaciñn migratoria del 27 de marzo de 2023; 

es el resultado de una política que criminaliza y victimiza a lxs refugiadxs y migrantes (personas 

en movimiento) como explica el investigador de la Unidad de Ciudad Juárez del Colegio de la 

Frontera norte, Óscar Rodríguez Chávez. Mauro Pèrez Bravo, por su parte, presidente del 

Consejo Ciudadano del INM, explica que desde “2017 se hicieron recomendaciones al 

Instituto” que no fueron tomadas en cuenta. De los treinta y dos estados que constituyen la 

República de los Estados Unidos Mexicanos, dieciocho cuentan con un oficial de instituciones 

militares. Durante sus casi treinta aðos de existencia, la instituciñn fue denunciada por 

corrupciñn, extorsiñn, tortura, abusos y más (Expansiñn Política, 2023). 

La duda resulta tambièn de la incertidumbre del proyecto migratorio, vinculada a la 

propia naturaleza del fenñmeno migratorio y a las políticas restrictivas, sobre todo de los 

Estados Unidos lo que produce que lxs refugiadxs a veces se queden atascadxs en la mitad de 

su tránsito y no pueden seguir su camino de acuerdo a su proyecto inicial. Como me lo repitiñ 

varias veces Rodrigo del Programa Casa Refugiados lxs migrantes "no saben què van a hacer 

con su trámite". 

II. La espera en la migraciñn en tránsito: un tiempo incierto y forzado:

ü

“ ” “

”
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 Por ejemplo, cuando conocí a Catalina en el INM, me explicñ que habían obtenido el 

protocolo el día anterior en la COMAR para luego poder sacar su cita y sus papeles el día 

siguiente en el INM. Si entendí bien lo que me explicaron, empezaron la fila a las 6 de la noche 

en el INM el martes 17 de enero de 2023, para finalmente poder ser atentidxs por la instituciñn 

con su familia el mièrcoles 18 de enero a las 11 de la maðana. 

“N

a] muchísimo frío... martes igual miércoles lo 

mismo yo ya me sentía como que a mi espalda... yo tuvé mis hijos con cesárea 

y no sé donde me dieron la anestesia... mi espalda... un dolor en mis rodillas 

en mis coyunturas. Ya no me sentía Me arropaba

sentía igual, con mucho frío y bueno pero pedí a Dios fuerza para aguantarlo. 

.” 

Stherlin, por su parte, me comparte que lleva más de un mes en la cola de la COMAR 

todos los días, y aún no ha podido entrar para acceder al protocolo administrativo, y luego 

obtener su cita y papeles en el INM. Duerme en un hotel cerca, a diez minutos de la COMAR, 

el cual le cuesta 350 pesos la noche, pero cada día se despierta en la madrugada para empezar 

la fila desde les 3 o 4 de la maðana. Me explica que la fila es muy larga ya que, desde el edificio 

de la COMAR, sigue todo derecho hasta la esquina con la calle Lucerna y se sigue todo derecho 

en esta misma calle durante muchos metros. 

Mi intercambio con Davidson demuestra la complejidad y la duraciñn de los trámites. 

La palabra “protocolo” que ocuparon todxs lxs refugadxs que entrevistè frente a la COMAR se 

refiere en realidad a la Constancia de solicitud de trámite de la solicitud de la condiciñn de 

refugiadx (referirse a la introducción del capítulo para más detalle sobre el trámite). 

Davidson: Ya tengo mi tarjeta.

Marie: Ya tienes tus papeles y ¿tuviste que esperar mucho?

Davidson: Eh, el viernes pasado.

Marie: Vale. El viernes pasado... ¿no tuviste que esperar mucho para que te 

dieran cita en la COMAR? 
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Davidson: Cuando llegué a la COMAR ... [me tardé, sí] unos 28 días sí para 

solicitar la tarjeta

Marie: Ah entre la cita en la COMAR y la cita en el INM... ¿en inmigraciñn?

Davidson: En inmigraciñn es por la maðana y por la tarde.

Marie: ¿En inmigraciñn tenías que ir a las 6 de la maðana? 

Davidson: No, no es... llegué a las 3 y 30 media de la maðana y luego como a 

las 4 de la tarde regresé a la COMAR.

Marie: Ah vale, ¿haces los papeles en el INM y luego te dan la tarjeta en la 

COMAR? 

Davidson: No no 

Marie: Cuando fuiste a las 3 y 30 de la maðana, ¿fuiste a la COMAR y luego a 

inmigraciñn? ¿O sea que fuiste a la migraciñn, luego a la COMAR y luego a la 

migraciñn?

Davidson: No. La COMAR fue el día 9 y me dieron cita 28 días después en 

inmigraciñn, en la COMAR otra vez

Marie: Ok 

Davidson: Para hacer el protocolo... tienes el protocolo, vas a inmigraciñn y 

pides la tarjeta....

Marie: ¿Y a inmigraciñn tenías que ir temprano en la maðana? 

Davidson: Sí, temprano, muy temprano, a las 3 y 30 media y luego el mismo día 

me dio cita, y a las 4 de la tarde digamos el mismo día. 

Marie: Y a las 4 de la tarde del mismo día volviste otra vez, te hiciste la foto y 

¿te dieron la tarjeta?

Davidson: Sí, sí.

Así, está claro que el tiempo de espera es largo para cada persona, pero puede variar de 

varios días a varias semanas e incluso hasta un mes dependiendo de cada caso. Con el tiempo 

de la espera que se alarga y que es incierto, lxs refugiadxs pierden la nociñn del tiempo como 

lo indica mi intercambio con Elina:  

Elina: Como una semana  no me acuerdo ... no me acuerdo bien" [...] Vamos, 

entramos en la maðana y en la tarde sacamos la tarjeta.

Marie: Y ¿cñmo y cuánto tiempo te tardas adentro para sacarla?

Elina: Es que no la conté... no no sé...

Marie: Como, por ejemplo ¿No sabes a qué hora saliste en la tarde?
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Elina: No, no es que no miré la hora

Marie: ¿Y cuánto tiempo te quedaste en Tapachula?

Elina: Como una semana  no me acuerdo ... no me acuerdo bien. [] Luego, 

ya no cuento los días, pero si nos quedamos un mes en Tapachula al menos.

(entrevista con Elina, 03 de marzo de 2023)

Todos estos testimonios sobre la espera, la incertidumbre y la complejidad de obtener 

informaciñn sobre sus derechos demuestran la importancia del acceso a la informaciñn para lxs 

refugiadxs. Saber cuáles son sus derechos como refugiadxs, dñnde acudir, a quièn preguntar y 

cñmo realizar los trámites administrativos necesarios para acceder a los recursos y derechos 

que se les ofrecen son cuestiones fundamentales.

III. La barrera cultural:

Por último, la barrera cultural suele representar asimismo un reto que se suma a los otros 

mencionados anteriormente. Por barrera cultural, entendemos tanto la barrera lingüística, como 

la etnia o el color de piel de los migrantes que generan discriminaciones, exclusiones y 

precariedad (Perraudin, 2018), pero tambièn el hecho de no conocer la historia del país al cual 

llegan (Constant et al., 2009). Aunque la Ley de Interculturalidad, Atenciñn a Migrantes y 

Movilidad Humana en el Distrito Federal (2011) afirma que la autoridad tiene obligaciñn de 

brindar un intèrprete a lxs refugiadxs para que estèn informadxs sobre sus derechos, como lo 

explica Marie-Josè Antonio de MSF, pero tambièn lxs funcionarixs en la COMAR, en la 

realidad, este derecho no se cumple. Hace varios meses que la Ciudad de Mèxico no tiene 

traductorxs para lxs haitianxs. Por consiguiente, esta situaciñn, impide y hace más difícil el 

acceso a informaciñn y de ahí el acceso a recursos básicos, ya sea la vivienda, el trabajo, la 

alimentaciñn, la educaciñn o bien la salud (Faret, 2018) por nombrar sñlo los más esenciales. 

Mi intercambio con Judeline demuestra que, sin poder hablar la lengua, uno no puede hacer 

nada: “La otra vez [no hablo espaðol], fue mi amiga [Ivana] que me ayudñ me gustaría hablar 

espaðol, pero no conozco ni una palabra en espaðol... Mi lengua tradicional es el creole 

francès”

Por lo tanto, su amiga Ivana, con quien se conocieron durante su viaje antes de llegar a 

Mèxico, en Belice, me dijo que la ayudñ mucho y no la quiere dejar. En efecto, Judeline no 

hubiera podido entender las explicaciones e informaciones que comparten con lxs refugiadxs 

en la COMAR y luego saber cñmo proceder con los trámites en el INM, obtener una cita y 

preparar todos los papeles necesarios: “como ella [Judeline] tampoco no habla espaðol y 
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tampoco tenía [alojamiento], no me daba el corazñn dejarla porque no habla espaðol y 

tampoco tiene plata la llevé a la oficina [la COMAR] y en la oficina llamaron [a Casa 

Cafemin] y nos mandaron a las dos por acá”. (Entrevista con Ivana, 28 de enero de 2023)

La desinformaciñn, la incertidumbre y la vulnerabilidad tambièn se expresan mediante 

la confusiñn de la informaciñn que reciben lxs refugiadxs o el hecho de que a veces comprenden 

mal porque no es su lengua materna, o porque no hablan en absoluto la lengua del país al que 

llegan, o porque los procesos son muy complejos. En este sentido, mi intercambio en Casa 

Cafemin con Judeline, quien no habla espaðol lo demuestra. Cuando le preguntè sobre el tipo 

de informaciones que le brindan en la COMAR, me contesta sobre lo que está pasando en donde 

se está quedando en la Casa Cafemin: 

Marie: ¿Lo hizo COMAR, te dieron informaciñn, papelesinformaciones sobre 

tu derecho a trabajar, tu derecho a tener, a obtener papeles, tu derecho a obtener 

vivienda?

Judeline: Aquí [en casa Cafemin] sí me dan una habitaciñn... Me alojan, pero 

no tengo .... Pero aquí me dan [solo] una semana

Como lo teoriza Nájera en uno de sus artículos, el contexto de recepciñn [en el país de 

llegada] puede ser "hostil, neutral o favorable" (2022). En este sentido, no es infrecuente que 

lxs migrantes sufran racismo y xenofobia que generan prejuicios, estigmatizaciñn, 

discriminaciñn, abusos y diversas formas de violencia o marginalizaciñn. Lo llama ella 

“vulnerabilidad cultural”. Mehra y Papajohn se refieren a esto como un "entorno de informaciñn 

culturalmente ajeno" (2007). Tanto las necesidades de informaciñn como las barreras para 

acceder a una informaciñn adecuada son altas (según Caidi, 2008). El racismo y la 

discriminaciñn hacia las personas migrantes y aún más hacia las personas negras se nota 

claramente en varias situaciones, como por ejemplo los comentarios de lxs vecinxs de la 

COMAR en la calle Versalles. El jueves 9 de marzo de 2023 en la tarde, mientras estaba frente 

a la COMAR para hablar con refugiadxs, un comitè de vecinxs estaba reunido en la calle y 

discutía delante del edificio de la COMAR. Pude escuchar desde lejos a lxs vecinxs, tanto 

comerciantes como residentes del barrio, quejándose de la presencia de lxs refugiadxs en la 

calle durante las últimas semanas diciendo que son ruidosxs, que lxs papás dejan que los niðos 

duerman en el suelo, en la tierra al pie de los árboles, que hay malos olores o aún que hacen sus 

necesidades en la calle y al día siguiente los niðos juegan en el mismo sitio como si fuera una 

elecciñn y no una necesidad, una imposiciñn despuès de haber cruzado tantos países durante 

tantos meses confrontadxs a tantas dificultades todo a lo largo del camino. Uno de lxs vecinxs 
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afirmaba “hay albergues que les dan alimento y condiciones dignas y no se quieren ir” Estos 

comentarios reflejan la xenofobia latente. Galaz et al. hablan de “prácticas y discursos que 

discriminan y estigmatizan el cuerpo migrante” (2021).

No solo lxs ciudadanxs como individuxs hacen comentarios racistas, sino tambièn las 

instituciones y autoridades migratorias tienen palabras y comportamientos discriminatorios. Mi 

plática con Catalina lo refleja:

Catalina: La Guardia Nacional. También ellos nos robaron Llegando a 

México Como te dicen, si no me los das, no pasas [el dinero]. Hay veces que 

la corrupciñn... el racismo

Marie: El racismo... ¿Lo sientes aquí? 

Catalina: Sí. El taxi es todo un ejemplo. Dame 50. Cobras 50 cuando te vas. Soy 

haitiano. Cobra 100. [] luego la gente me mira raro. Ahí, Aquí. Me mira 

raro. Muy raro. Sentía como si mi labor, como si venía de otro. Bueno, ya está. 

En la calle. 

La violencia es tambièn estructural y estatal, ejercida por la dominaciñn política de las 

instituciones como es explicado en el primer capítulo a travès de la teoría de Michalon (2015) 

y del biopoder o la gobernanza de los cuerpos de Foucault. En este sentido, el rechazo 

permanente ejercido por EE. UU. en su frontera constituye una forma de violencia recurrente 

y, como lo explica Rodrigo de Casa Refugiados 

Rodrigo: Estados Unidos empezñ a deportar a las personas que solicitan 

refugio. Entonces ¿qué hacía? Las sacaba llegas a Estados Unidos como 

familia, te manda a ti como padre a un lugar de detenciñn y a tu familia, a otro 

lugar de detenciñn. Entonces divide a las personas les quitaba documentos. 

Incluso les quitaba la ropa y les daba un “pants gris”. Es característico el pants 

gris y unas chanclas, unas sandalias. Si no procedes tu trámite, te regresaban a 

la frontera. Normalmente, por ejemplo, cuando lxs mandaban a Ciudad Juárez, 

por ejemplo, migraciñn [el INM] trasladaba a personas que habían sido 

deportadas de Estados Unidos - sacadas del país Las trasladaba a Tamaulipas 

en aviñn. La Migraciñn mexicana trasladaba a esas personas.

(entrevista con Rodrigo, 13 de marzo de 2023)
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El racismo es tambièn una forma de violencia estructural, tanto por parte de las instituciones 

como de lxs individuxs que desalienta a lxs refugiadxs y debilita su estancia por la falta y las 

dificultades de acceso a informaciñn.  

IV. Falta de redes de apoyo y confianza: 

Por último, la falta de redes de apoyo en el momento de llegada a la Ciudad de Mèxico 

(Nájera, 2022) y la desconfianza tanto en las instituciones y administraciones mexicanas (Faret, 

2018), como en las personas encontradas a lo largo del trayecto no ayudan a obtener fácilmente 

la informaciñn que necesitan para establecerse: conseguir papeles, alojamiento, trabajo, acceso 

a la salud, a la educaciñn etc. Establecer y construir confianza, encontrar a alguien en quien 

puedas confiar y que te ayude sin aprovecharse de ti, es el desafío más importante en la 

economía informal del cruce fronterizo, especialmente ante los peligros físicos, los desafíos 

legales y la presencia del crimen organizado y el tráfico de drogas (B. C. Newell et al., 2016).

a) Desafío hacia las instituciones:

 En su artículo sobre la migraciñn durante el Covid, Faret et al. (2023) plantean la 

pregunta de en quièn confiar como migrante internacional durante la pandemia en Mèxico y 

Amèrica Central. Lo que demuestran es que “a nivel institucional, la desconfianza prevalece”. 

Se puede explicar, entre otros, por los “niveles muy bajos de apoyo gubernamental a los 

problemas” (Faret, 2018). El alto índice de corrupciñn de las administraciones mexicanas y el 

número de robos lo demuestra. Catalina me explicñ que había ahorrado 5000 dñlares 

americanos para llegar a Mèxico, pero resultñ gastando más por los robos y extorsiones:

Catalina: Tenía 5 000 dñlares de Estados Unidos para todo el viaje. Pero uno, 

gasta más porque luego te roban. se robaron 3 000 dñlares. 

Marie: ¿me dijiste que fue en Tapachula, la Guardia Nacional?

Catalina: Sí.

Resultñ que le robaron más de dos veces llegando a Mèxico, por el fenñmeno de 

la corrupciñn que asola el país (Izcara Palacios, 2015): 

Catalina: Una mezcla de todo La migraciñn nos secuestrñ para pagar.

Marie: ¿Ah sí, otra vez?

Catalina: Sí, una vez, Nos pusieron en un bus y tuvimos que pagar 1 000 pesos 

por persona para salir... Eso que. La verdad que la corrupciñn en este país es 
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algo. Tan endémico que es como los presidentes dicen que van a intentar luchar 

contra eso. Pero luego aquí hay mucha, mucha demanda... Mucha la gente 

quizás no, no te va a robar lo que tienes, los que te roban son la policía, amiga. 

[]

Nunca pensé que sería posible en un país en Chile en Chile, no hay 

corrupciñn. Pero en México sí, muchísimo ÀComo si la corrupciñn naciñ 

aquí!  En Chile, no puedes ofrecer el dinero como a un policía o alguien 

de inmigraciñn para arreglar la situaciñn”

b) Falta de redes de apoyo y de confianza hacia las demás personas: 

dijo: “pero yo, yo no conozco a los haitianos que son buenos, los haitianos que son malos no 

hay confianza.”

Si parece que las redes sociales, las plataformas digitales podrían constituir una soluciñn 

para la obtenciñn de informaciñn para lxs migrantes, en su lengua nativa y directamente en su 

celular, ya que la mayoría con quienes hablè tienen un Smartphone con conexiñn a internet y 

redes sociales, resulta que son muy poco usadas. Por otro lado, el acceso a travès de la red 

social, a la vez incluye y excluye en un doble sentido: excluye y margina a lxs que no pertenecen 

a la red social, a la comunidad, asimismo impide que lxs miembrxs de la comunidad acceden a 

otras redes de informaciñn e intercambio (El Colef, Christian Becerril). El estudio de Lenhart 

et al. (2003) sobre los obstáculos para acceder a Internet demuestra que lo que una persona 

piensa sobre Internet influye en su uso de Internet o puede impedirle acceder a èl.
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Si, en teoría, existen las plataformas y dispositivos desarrollados por las organizaciones 

de la sociedad civil e instituciones, como por ejemplo las ventanillas informativas del OIM 

(referirse al segundo capítulo de la tesis) o incluso la página de Facebook titulada “el Jaguar” 

la cual da informaciñn y recursos para migrantes, durante todas mis entrevistas, no he escuchado 

de ningunx refugiadx dicièndome que había utilizado o utiliza grupos de WhatsApp o Viber 

para informarse, o páginas internet. De los intercambios que pude tener con lxs migrantes en la 

ciudad, se nota claramente que, en realidad, esas herramientas no son suficientemente 

accesibles, visibles ni conocidas para que sean verdaderamente utilizadas y ayudaran de forma 

muy concreta a lxs refugiadxs. 

A fin de cuentas, es tambièn una cuestiñn de disponibilidad de tiempo y de personal 

adentro de las organizaciones de la sociedad civil para brindar informaciñn 24 horas al día, 7 

días a la semana a los refugiadxs. 

Despuès de habernos interesadxs a los múltiples retos a los cuales se enfrentan lxs 

refugiadxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico, quiero enfocarme en las estrategias que pueden 

desplegar para obtener la informaciñn necesaria y poder ejecutar sus derechos básicos. 

V. ¿Cuáles son las estrategias y respuestas de lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de 

Mèxico para cumplir con su derecho de acceso a informaciñn y derechos básicos?
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a) Obtener informaciñn a partir del boca a boca:

En un primer lugar, parece que el “de boca en boca”

: Ellas me explicaron... pasaron por aquí [] me explicaron que es un país... 

acogedor, que puedes obtener papeles
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Entiendo y antes de venir a México, ¿.... alguien te dio alguna informaciñn? 

a

: No  Yo ... pues yo tengo un amigo 
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“También hay buena

.”

b) Obtener informaciñn gracias a proyectos de investigaciñn inclusivos y colectivos y 

organizaciones de la sociedad civil: 

En la Ciudad de Mèxico, existen múltiples organizaciones de la sociedad civil que apoyan a 

refugiadxs y migrantes y les apoyan con informaciñn. El apoyo humanitario que proveen las 

organizaciones de la sociedad civil, las casas de migrantes y los albergues en la Ciudad de 

Mèxico constituyen una valiosa ayuda. En efecto, les ayudan y apoyan explicándoles cñmo 

funcionan los tramites, dñnde pueden buscar trabajo, etc. ante todo, los voluntarios y 

trabajadores de Programa Casa Refugiados y Mèdicos Sin Fronteras les brinden de lunes a 

viernes con informaciñn en la fila de la COMAR y adentro de la instituciñn. Como ya he dicho 
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antes, despuès de la charla colectiva en la COMAR, les atienden uno por uno para identificar 

lo mejor posible para su caso personal y apoyarlxs con la informaciñn más adecuada posible. 

Además, la OIM brinda a lxs migrantes con informaciñn a travès de sus múltiples reportes, y 

sobre todo su dispositivo de ventanillas informativas existiendo ahora en 7 países de Amèrica 

Latina. Esas pantallas informativas difunden las informaciones siguientes: las políticas 

migratorias estadounidense; los riesgos con los coyotes; alertas y noticias migratorias generales; 

características de los albergues existentes, es decir para què tipo de público está dirigido, si 

cuentan con orientaciñn jurídica, atenciñn mèdica, informaciñn en específico para mujeres, 

niðxs, consejos mèdicos; números de contacto de atenciñn psicolñgica; informaciones diversas 

sobre las rutas migratorias y los consulados a lo largo del camino; explicaciones para solicitar 

refugio en Mèxico e informaciones sobre los derechos de las personas migrantes 

principalmente .  

c) Obtener informaciñn gracias a recursos digitales:

 Ejemplo: Pantallas Informativas en Ciudad Juárez, abril 2023: 
https://www.youtube.com/watch?v=FIpbndibUGs&list=PLVz2J-MoL2RA2EhQPMfxg5mgM6tHYIvg- 

https://www.youtube.com/watch?v=FIpbndibUGs&list=PLVz2J-MoL2RA2EhQPMfxg5mgM6tHYIvg-
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“Los resultados mostraron que los migrantes de entre 26 y 35 aðos son los que 

18% de las personas encuestadas dijeron que no las usaban.”

tienen “las tecnologías de la informaciñn y de la comunicaciñn (TIC) como 

todas las instancias del ciclo migratorio.”

de Facebook de “cuenta con el Jaguar”, donde se dan muchísima informaciñn sobre 

d) Resiliencia en el transito: 

Frente a la multiplicidad de las dificultades a las cuales se enfrentan lxs refugiadxs 

haitianxs en la Ciudad de Mèxico, ¿què permite explicar que sigan teniendo fe, valor, esperanza 

y resistiendo moralmente? La capacidad de resiliencia de las personas migrantes, su resistencia 

moral son herramientas claves para tener fe y esperanza y seguir con el camino. La capacidad 

de resiliencia de una persona aparece como una posible respuesta frente a la vulnerabilidad, la 

incertidumbre y las dificultades. En su artículo titulado “Vulnerabilidades acrecentadas y 

resiliencia: migrantes centroamericana en tránsito por México” (2016), María da Gloria 

Marroni presenta una definiciñn posible de la resiliencia: 



102

Cuadro 1: El concepto de resiliencia

Habilidad para surgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y acceder a una vida 

significativa y productiva.

Historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores 

biolñgicos de riesgo o eventos de vida estresantes; además, implica la expectativa de 

continuar con una baja susceptibilidad a futuros estresores.

Enfrentamiento efectivo ante eventos y circunstancias de la vida severamente estresantes y 

acumulativos.

Capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas o 

incluso ser transformado por ellas []. 

La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucciñn, esto es, la 

capacidad de proteger la propia integridad bajo presiñn; por otra parte, más allá de la 

resistencia, la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a circunstancias 

difíciles. 

La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos 

que posibilitan tener una vida sana, viviendo en un medio insano [].

Fuente: María Angélica Kotliarenco, Irma Cáceres y Marcelo Fontecilla (1997), Estado de 

arte en resiliencia (Organizaciñn Panamericana de la Salud, Organizaciñn Mundial de la 

Salud, Agencia Sueca de cooperaciñn Internacional para el Desarrollo, Fundaciñn W. K. 

Kellogg, Centro de Estudios y Atenciñn del Nino y la Mujer. 

Ella retoma tambièn la definiciñn de Lobet y Wegsman (2004):

“La resiliencia no es un rasgo de personalidad, sino que las personas son acores y 

fuentes de las adaptaciones resilientes, y las familias, escuelas, comunidades, 

servicios de salud y sociales, son el escenario de promociñn de resiliencia, y pueden 

propiciar y proveer (o no) el despliegue de los factores protectores.”

La fuerte creencia de lxs haitianxs en la religiñn catñlica les ayuda a tener esperanza, 

optimismo y arriesgarse en el camino. Ivana en la Casa Cafemin me hablaba de su periplo: 
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“Mi espalda... un dolor en mis rodillas. En mis coyunturas. Ya no me sentía. Me 

arropaba con chaqueta y con eso me sentía igual, con mucho frío y entonces. Bueno, 

pero pedí a Dios fuerza para aguantarlo. Y lo aguanté muy bien. En donde ya el día 

jueves 9. Por fin.” 

A su vez, Judeline, a lo largo de nuestra plática repetía una y otra vez: “para ello 

confío en el buen Dios, porque con Dios todo es posible. Todo lo que es posible para el 

hombre es posible para Dios.” Stherlin, por su parte, me habla de la Biblia. Tuve la suerte 

de poder seguir hablando con algunxs refugiadxs por mensaje via WhatsApp mientras 

seguían en Mèxico, para saber de ellxs. Varias veces me dijeron que estaban bien, que habían 

encontrado una casa “gracias a Dios” o que si estaban en los procesos de los trámites o en 

tránsito hacia el norte del país me escribieron “confío en Dios”, dando a entender que todo 

saldrá bien y se solucionará gracias a su fe. 

Conclusiones parciales

En pocas palabras, las dificultades y los riesgos a los que se enfrentan lxs refugiadxs 

son múltiples y omnipresentes a lo largo de su viaje. Cabe destacar las múltiples 

vulnerabilidades a las cuales se enfrentan, la incertidumbre omnipresente, pero tambièn la 

complejidad de los trámites, su duraciñn y la confusiñn en la informaciñn que se brinda, 

mientras el tiempo de espera y la barrera cultural no ayuden a lxs refugiadxs haitianxs. Por 

último, la falta de apoyo por parte de las instituciones y la desconfianza hacia las demás 

personas encontradas a lo largo del camino hacen que resulte complicado para lxs refugiadxs 

tener acceso a informaciñn de manera clara y segura. Al final, son las organizaciones de la 

sociedad civil y lxs ciudadanxs que más apoyan a lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de 

Mèxico y les proveen con informaciñn y apoyo para satisfacer sus necesidades básicas, mientras 

la capacidad de resiliencia de las personas en movimiento frente a las múltiples violencias y 

dificultades a las cuales hacen frente todo a la largo de su tránsito y llegando a Mèxico. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Rodrigo: O sea, yo reforzaría. La migración y en particular 

las personas refugiadas, contribuyen de forma positiva a la 

realidad de los países en temas de diversidad cultural, pero 

también en temas económicos

(entrevista con Rodrigo, Programa Casa Refugiados, 14 de marzo de 2023)

Como lo podemos notar, las trayectorias migratorias de las personas son muy heterogèneas. En 

resumen, lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico se enfrentan a condiciones de vida 

muy difíciles durante su tránsito que les ponen en una situaciñn de gran vulnerabilidad. Ya se 

trate de las condiciones de vida cotidianas (frio, calor, lluvia, incertidumbre, un tiempo de 

espera extendido e incierto), la violencia institucional, sobre todo del INM, entre extorsiones, 

controles a repeticiñn a lo largo del camino, el racismo, la xenofobia y la discriminaciñn, que 

son tambièn el resultado de las palabras y el comportamiento algunas personas de la sociedad 

civil tales como lxs vecinxs de la COMAR o incluso todo el círculo del continuo de la violencia 

y de la vulnerabilidad multidimensional. La falta de respeto de los derechos humanos, del 

acceso a informaciñn y a papeles de lxs refugiadxs durante su tránsito constituye una barbaridad 

en tèrminos de derecho internacional y hace a estas personas culpables sin razñn.

En este sentido, las palabras de las doctoras en Sociología María Emilia Tijoux y 

Gabriela Cñrdova-Rivera me parecen justas cuando ellas afirman que “la migraciñn entonces, 

en sus dos caras, emigraciñn/inmigraciñn, no es más que una de las consecuencias de la barbarie 

capitalista actual” (2015). En efecto, lxs migrantes son un paraíso para el capitalismo porque 

producen riquezas econñmicas múltiples. Además, si la gente migra no es por elecciñn sino por 

necesidad y obligaciñn y en mucho de las cosas con mucha voluntad de trabajar para mandar 

dinero a sus familias, aprender el idioma del país al cual llegan etc. En cuanto a las fronteras 

geográficas que existen en el mundo, Como dijo Rodrigo de Programa Casa Refugiadxs, unx 

no decide donde nace y donde le toca vivir, mientras que tambièn ha pasado, por ejemplo, que, 

en la historia, a veces, las fronteras políticas fueron posteriores a las naturales: 

Rodrigo: Entonces, un pueblo indígena, decía: “Es que nosotros no cruzamos 

la frontera, la frontera nos cruzñ a nosotros”, o sea, hay pueblos nñmadas en 



105

el norte de México que ellos transitaban de México hasta Estados Unidos sin 

fijarse de la frontera. ¿Por qué? Porque para ellxs había un solo país, o sea, 

eran su territorio y su manera de vivir.

En muchos de los casos, son las varias organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad 

de Mèxico quienes apoyan a lxs refugiadxs, tratan de mejorar como pueden, con los pocos 

recursos que tienen, ya sean humanos o econñmicos, las condiciones de vida de lxs migrantes 

durante su estancia en la capital del país y en Mèxico en general. Les brindan con informaciñn 

en la COMAR y les atienden en los albergues y las casas de migrantes para proveeerlxs con en 

donde dormir, que comer, cñmo baðarse y descansar unos días durante su tránsito. 

Esta investigaciñn etnográfica sobre lxs refugiadxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico, 

llevada a cabo entre enero y marzo de 2023 es sñlo una pequeða parte del panorama. No 

pretende abordar todas las problemáticas migratorias que se presentan a nivel nacional, sino 

sñlo busca documentar el caso de lxs haitianxs en la Ciudad de Mèxico, como una poblaciñn 

negra poco estudiada en los estudios migratorios existentes. Además, los estudios muestran 

poco interès en el tema del acceso al derecho a la informaciñn, a pesar de que èste es un punto 

de partida fundamental para que cualquier persona pueda tomar decisiones informadas y 

plenamente conscientes a partir de dicha informaciñn.

Para resumir los resultados de esta tesis, se identificaron varios puntos clave.

Primero, esa tesis reafirma las múltiples dificultades a las cuales se enfrentan lxs 

migrantes todo a lo largo de su tránsito, ya sea la inseguridad debida a los polleros, coyotes, 

(BIBLI) el cruce de las fronteras (Massey, 1998) y de varias zonas peligrosas todo a lo largo 

del camino (Estèvez, 2021 y Rodriguez, 2022). Esa tesis reafirma, pero sobre todo acentúa la 

vulnerabilidad de lxs migrantes debido al racismo, la discriminaciñn de la cual sufren (Tijoux, 

2014 y 2023). Por otro lado, la espera es una característica poca estudiada en la literatura 

migratoria, pero clave para entender la situaciñn de lxs migrantes y que permite completar los 

marcos teñricos sobre la vulnerabilidad multidimensional (Bustamante, 2003), la violencia 

continua (Bourgois, 2003) y la incertidumbre con relaciñn a su prñxima etapa, su proyecto 

migratorio, etc. y entender verdaderamente su situaciñn. La antropñloga noruega Christine M. 

Jacobsen se interesñ a la cuestiñn de la espera y las temporalidades de lxs refugiadxs, pero 

tambièn su acceso a la protecciñn internacional o no a travès del proyecto PROTECT “Research 
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on refugees’ right to international protection” y WAIT “Waiting for an uncertain future: the 

temporalities of irregular migration”.

 La complejidad de los tramites desalienta a lxs refugiadxs y los vuelve más vulnerables 

a lo largo de su trayecto. Las dificultades geográficas, climáticas y emocionales por la violencia 

que vivieron en su país, constituyen causas de ida. Todo a lo largo del trayecto que es muy largo 

y lleno de obstáculos ya sea el frio, el calor, la lluvia, la inseguridad, el hambre, el dolor en las 

piernas etc. se enfrentarse a más violencia. 

Sobre los resultados empíricos, esa tesis reafirma la dificultad de lxs migrantes para 

informarse, poco estudiada en la literatura (Faret et al.) a pesar de que el derecho de acceso a 

informaciñn constituye un derecho internacional garantizado por los Naciones Unidas. 

Confirman los estudios existentes sobre la importancia de acceder a informaciñn, para poder 

orientarse, saber a dñnde acudir, cumplir con sus derechos humanos básicos y acceder a recursos 

básicos en la ciudad. Constituye un fenñmeno clave para entender las dificultades a las cuales 

hacen frente lxs migrantes. Como dicho antes, no pueden tomar decisiones informadas y 

plenamente conscientes a partir de dicha informaciñn. Además, la desinformaciñn crea mucha 

incertidumbre y vulnerabilidad par lxs refugiadxs con el miedo de poder permanente de ser 

devueltxs a su país de origen en cualquier momento. Por otro lado, la falta de redes de apoyo y 

de confianza hacia las instituciones y las demás personas no facilita su acceso a informaciñn y 

recursos básicos tales como vivienda, salud, empleo, movilidad etc.

Adicionalmente, la barrera cultural (Perraudin, 2018), es decir la lengua, la diferencia 

de cultura y el entorno o aun la discriminaciñn y el racismo rampante, ya sea por parte de las 

instituciones, o de lxs ciudadanxs todo a lo largo del camino y en la Ciudad de Mèxico a la cual 

hacen frente no facilita su situaciñn. La corrupciñn, los secuestros y asaltos por parte de la 

guarda nacional, el INM o aun los coyotes y los polleros tambièn son responsables de la mala 

informaciñn de las personas, su continuo de violencia y su creciente vulnerabilidad.

Esta investigaciñn confirma y aporta a la literatura sobre las estrategias a las cuales 

recurren lxs refugiadxs para orientarse a lo largo de su trayecto. Sobre todo, reafirma la 

importancia primordial del boca a boca y de los vínculos sociales cercanos, es decir la familia, 

los pares, lxs amigxs y todas las personas conocidas todo a lo largo del camino, ya sea de su 

comunidad ètnica o no. Tambièn destaca la importancia de los vínculos dèbiles (Granovetter, 

1973) y del capital social (Bourdieu, 1980 y Caidi, 2008). Confirma y aporta respecto al rol 

indispensable de las organizaciones de la sociedad civil y la COMAR para apoyarlxs y 

brindarlxs con informaciñn. 
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Si la importancia de los recursos digitales es muy reconocida en los estudios (Dekker et 

al., 2018), mi trabajo de campo demuestra que casi ninguna de las personas afirmñ haberlxs 

utilizadas tanto para informarse, ya sea sobre su trayecto, sus derechos en Mèxico etc. El boca 

a boca sigue siendo un factor clave.  

Esta investigaciñn agrega sobre la resiliencia que despliegan lxs refugiadxs para hacer 

frente a la multiplicidad de las dificultades ya mencionadas varias veces anteriormente. 

Una de las soluciones y las necesidades para mejorar la informaciñn dada a lxs 

solicitantes de asilo son las innovaciones sociales, es decir, ideas, productos, servicios y 

modelos que satisfacen necesidades sociales. Si lxs diferentes actores tales como lxs 

funcionarixs de inmigraciñn, centros de recepciñn, servicios legales y voluntarios, comprenden 

mejor las experiencias de lxs refugiadxs, pueden aumentar sus posibilidades de proporcionar 

informaciñn precisa y oportuna de manera significativa y en forma adecuada para lxs 

solicitantes de asilo (Comisiñn Europea, 2015, 2018).

Límites de la investigación:

Como punto final y para abrir el debate, se puede esperar que se harán cambios en la 

política migratoria mexicana, por la tragedia que sucediñ en el centro de detenciñn del INM de 

Ciudad Juárez el lunes 27 de marzo de 2023. Esto ilustra los problemas que se vienen detectando 

desde hace varios aðos en la política migratoria mexicana. El director del INM Francisco 

Garduðo Yáðez podría ser condenado a una pena de prisiñn. El delegado del INM en 

Chihuahua, Salvador González Guerrero, por su lado, fue encarcelado el lunes 17 de abril 2023, 

acusado por su responsabilidad en la muerte de lxs cuarenta migrantes y las lesiones de otras 

veintiocho derivadas del incendio, por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del 

servicio público ya que era el responsable de la seguridad de lxs migrantes que estaban 

internadxs en la estaciñn migratoria (Milenio, 2023). Justo despuès del grave accidente, el 

presidente de la República, AMLO, tomñ la palabra para anunciar la desapariciñn del INM antes 

del fin del aðo 2023 y la creaciñn de un ñrgano nuevo para atender a la poblaciñn migrante en 

el país: la Coordinaciñn Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería CONMEXICO. No 
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obstante, esa reforma política tardará varios meses en completarse, ya que requiere la 

modificaciñn de más de diez leyes.
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