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En primera fila: las OSC´s como actor clave 
en la atención a migrantes en México

Dra. María Inés Barrios de la O / innes.barrios@gmail.com 
Coordinadora Académica Maestría en Migración / El Colegio de la Frontera Norte

El fenómeno migratorio en México se ha transformado de 
manera drástica durante los últimos cinco años. De pasar de ser 
un país de origen y tránsito, hoy en día se observa cómo su rol 

como territorio de espera y de destino es cada vez más palpable. Sobre 
todo, desde finales de 2018, en donde el arribo y tránsito de personas 
migrantes, particularmente de origen centroamericano, se visibilizó y 
ha marcado un parteaguas en la dinámica migratoria mexicana.

La mayoría de personas migrantes y solicitantes de protección 
internacional, que se movilizan de manera forzada desde sus países de 
origen, se han convertido parte del paisaje urbano de muchas ciudades 
fronterizas, tanto del sur como del norte de México. A partir de la 
particularidad de encontrarse en movilidad forzada, las condiciones 
de tránsito y estancia en México su vuelven un reto de atención. 

Estas condiciones no solo se encuentran marcadas por los contextos 
de vulnerabilidad en los que se desplazan, así como de las sus 
características inherentes, como sexo, grupo etario o país de origen, 
sino también a partir del despliegue de acciones en materia de política 
migratoria, tanto por parte de México como de Estados Unidos, tal 
ha sido el Programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, 
por sus siglas en inglés), el Título 42, la aplicación móvil de CBP 
One, o los operativos de contención o disuasión por parte del INM 
y la Guardia Nacional, que han hecho que las estancias de personas 
migrantes sean cada vez más prolongadas. 
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Al tener las personas migrantes que permanecer más tiempo del 
planeado en ciertas ciudades, se comienza a desplegar un abanico 
de necesidades de atención. En este sentido, las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC’s) han tenido un papel clave, como primeras 
respondientes, en la atención, apoyo y acompañamiento de personas 
en situación de movilidad a lo largo y ancho del territorio mexicano. 

Los albergues, casas y refugios creados y administrados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s), que atienden a 
personas migrantes, han sido tradicionalmente quienes asumen el 
rol protagonista de atención, en contraste a las acciones realizadas 
por el gobierno, quien tiene responsabilidades marcadas tanto en su 
normatividad nacional como en los tratados, pactos o convenciones 
internacionales a los que se ha adherido. 

En México, gran parte de la sociedad civil organizada, ha enfocado 
sus esfuerzos a atender a los grupos vulnerables y orientan sus 
quehaceres según el momento histórico en el que se encuentran y de 
las necesidades del grupo a atender, poseyendo una característica de 
evolución y adaptación. 

En este sentido, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) se 
han encargado de brindar desde asistencia básica, como alimentos, 
un espacio en donde dormir, servicios y productos de higiene, 
llamadas telefónicas, hasta asesorías en temas legales, asistencia 
psicoemocional, generación de programas orientados en la 
integración social y defensa y promoción de derechos humanas de 
las personas migrantes, pasando así de la asistencia a la incidencia.

En el contexto del inicio de las llamadas caravanas migrantes, 
hasta hoy en día, las OSC´s han atendido y brindado espacios de 
acogida a las personas en situación de movilidad, desde frontera 
sur hasta la frontera norte, en donde se destaca la 72 en Tenosique, 
Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula, Casa Fuente en Ciudad de 
México, las Casas de Migrante en Tijuana y Ciudad Juárez, entre 
otros, convirtiéndose en el hogar no planeado de muchas personas 
migrantes. Sin dejar de lado, todas aquellas OSC´s que si bien, no 
son espacios de acogida, si brindan atención y caminan de la mano 
con las y los migrantes, defendiendo, apoyando y alzando la voz 
ante la violación a sus derechos humanos.

De esta manera, las OSC´s son las primeras en la fila, las primeras 
que responden a las necesidades de atención y quienes se convierten 
en aliadas, acompañantes, defensoras y en un aliento durante la 
odisea por la que transitan las personas migrantes.
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Alma Rosa Lizárraga Ramos  / alma.lgaramos@gmail.com 
Posdoctorante en CIESAS Sureste

La migración estancada en Tenosique, Tabasco. 

No podemos negar que cada vez más los lugares de 
paso se están convirtiendo en lugares de estancia 
provisional o de estancamiento para decenas de 
personas migrantes que buscan alcanzar el centro o 
norte del país, y la frontera sur de Estados Unidos. 
Ni tampoco podemos negar la visibilidad que 
ha adquirido el escenario migratorio en diversos 
medios de información, noticias, informes, y textos 
académicos que documentan y explican la situación 
de la dinámica migratoria en diferentes lugares del 
territorio mexicano. Ni las pocas o nulas oportunidades 
que las personas tienen para transitar por México. Las 
restricciones migratorias, el despliegue de la Guardia 
Nacional, y los numerosos retenes instalados en toda la 
frontera han provocado un escenario de estancamiento 
para la población migrante. 

El sureste de México es testigo de estos importantes 
cambios en los movimientos migratorios, cada día es 
posible observar a poblaciones migrantes esperando la 
resolución de sus solitudes de refugio ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) como 
su única opción para poder continuar su trayecto. 
Algunos de ellos los encontramos pernoctando en las 
calles y en los parques públicos, otros más, buscando 
cuarterías o un cuarto para rentar, y otros más, en las 
casas y albergues que les 
proporcionan alimentos 
y un lugar para descansar, 
así como asesorías para 
sus trámites migratorios. 
Unos más buscan 
avanzar por la ruta, 
caminando trayectos 
por carreteras y caminos 
inhóspitos evitando el encuentro con los agentes de 
migración y de la Guardia Nacional, buscando llegar 
a ciudades donde la respuesta a sus trámites no sea tan 
tardada, esto por la saturación de los trámites ante la 
COMAR. 

El cruce por El Ceibo- Tenosique 

El cruce fronterizo de Tenosique Tabasco- El Ceibo, 
Petén Guatemala, es uno de los puntos fronterizos más 
importante en la frontera sur de México. Es aquí donde 
ocurre un importante movimiento de comercio y de 
flujos transfronterizos, es común observar a familias 
tanto del lado mexicano como guatemalteco que 
cruzan a diario para realizar actividades cotidianas. 
Es también un punto importante para el cruce de 
personas migrantes que se encuentran en tránsito que 
buscan alcanzar la frontera norte del país. Este cruce 
representa la oportunidad para ingresar a México por 
uno de sus puntos ciegos, sin embargo, es una frontera 
aislada, con caminos solitarios, y con una amplia 
selva lo que significa una ruta con mayor riesgo y 
con pocos servicios básicos. Tan solo para llegar al 
primer municipio del lado mexicano, Tenosique de 
Pino Suárez, las personas tienen que tomar la decisión 
de caminar alrededor de 62 kilómetros, atravesando 
pantanos y ranchos, es un camino con altas 
temperaturas de calor y trayectos que no cuentan con 
red de internet, lo que implica un recorrido de dos a tres 
días. Durante este camino, un apoyo imprescindible es 
la labor de mujeres y familias que brindan alimentos 
a la población migrante provenientes de Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Haití y hasta hace unos 
meses podemos observar un aumento considerable de 
venezolanos, cubanos y nicaragüenses. 

¿Qué significa llegar a Tenosique?

Desde que el ferrocarril dejo de salir de la ciudad, de 
los operativos de contención y después de lo vivido 

por la pandemia por Covid-19, las posibilidades 
de continuar en la ruta se vieron reducidas, lo que 
observábamos es que Tenosique, ya no representaba 
ese lugar de tránsito migratorio. Ahora, la presencia 
de la población migrante en la ciudad es notoria. 
Sin embargo, Tenosique siempre ha figurado como 
ese punto nodal en la ruta. Al llegar a la ciudad, las 
personas migrantes tienen que buscar un lugar donde 
descansar, pues somos humanos con necesidades 
básicas que necesitamos cubrir. Al no contar con 
amigos o conocidos que nos puedan ayudar, el primer 
contacto es con las personas locales que les brindan 
apoyo o información sobre el albergue en la ciudad, 
o de los posibles lugares de renta o de opciones de 
empleo. Para quienes no cuentan con los recursos 
económicos o que sus intenciones son descansar uno 
o dos días y después buscar la manera de continuar su 
camino, tienen que acceder a la red de albergues que 
les proporcione hospedaje y alimentación. 

En la ciudad, se cuenta con una sola casa que atiende 
a personas migrantes, La 72 Hogar y Refugio para 
personas migrantes, y con la cual nos es posible 
entender la dinámica migratoria en la región. Si 
bien, desde 1994 un grupo de frailes franciscanos 
ya proporcionaban cobijo y alimentos en la iglesia 

de la ciudad, no es hasta el 2011 que La 
72 toma este nombre. Su importancia 
responde a que desde sus inicios ha 
atendido el fenómeno migratorio y ha 
proporcionado servicios más allá de 
la asistencia humanitaria. Así como, 
la alta presencia de organizaciones no 
gubernamentales internacionales que 
llegan a las instalaciones de La 72, y su 

amplio espacio con infraestructuras que funcionan 
como módulos separados donde pernoctan niños, 
niñas y adolescentes no acompañados, familias, 
mujeres solas, hombres solos y un módulo para la 
comunidad LGBTQ+. 

Cuando las personas deciden comenzar su trámite 
migratorio ante la COMAR, significa que tendrán que 
esperar más tiempo de lo planeado, en esta espera, las 
personas tienen que comenzar a conocer la dinámica 
de la ciudad, de buscar lugares para rentar –cuartos 
que oscilan entre 1000 a 1500 pesos mensuales- o 
buscar empleos con salarios de 100 a 150 pesos y con 
jornadas laborales extenuantes de más de 10 horas, 
significa tener que sobrevivir en la ciudad, en lo que 
la resolución a su trámite sea positiva. Al obtener una 
resolución negativa, ahí empieza otro tormento.  

Infraestructura social en Tenosique, Tabasco 

A comparación de Tapachula, Tenosique, cuenta con 
una densidad institucional media alta, es decir, a pesar 
de ser una ciudad pequeña con un aproximado de 62 
mil habitantes (INEGI, 2020), una ciudad aislada, 
con pocas vías de comunicación y con poco acceso 
a internet. Su infraestructura social representa una 
respuesta significativa ante la situación migratoria 
que se vive en esta frontera. Tenosique, cuenta 
con una estación migratoria, y un grupo Beta de 
protección a migrantes, y en 
junio de 2023 inició a operar el 
Centro de Asistencia Social para 
Niños, Niñas, y Adolescentes 
Acompañados en Contexto de 
Migración (CASNNAACM). En la 
ciudad, se cuenta con una oficina de 
COMAR, y se instalaron oficinas 
de terreno del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) 
y la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), organizaciones socias al ACNUR que atienden 
a refugiados como Asylum Access. También operan, 
organizaciones internacionales como ChildFund a 
través del programa Camino Protegido, Médicos 
Sin Fronteras, la presencia del Comité de Rescate 
Internacional (IRC por sus siglas en inglés), Save the 
Children, La Jugarreta, Futbol Más. Y no podemos 
dejar de mencionar, un actor de ayuda humanitaria 
clave, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Cruz Roja Mexicana. Esto representa, por una parte, 
aminorar las situaciones adversas que viven las 
personas en contexto de movilidad y, por otra parte, 
representa oportunidades laborales en la ciudad, pues, 
Tenosique, tiene reducidas opciones para el empleo 
tanto para locales como para las personas migrantes.

Las restricciones migratorias, el 
despliegue de la Guardia Nacional, 
y los numerosos retenes instalados 
en toda la frontera ha provocado 
un escenario de estancamiento 

para la población migrante.

El cruce fronterizo de 
Tenosique Tabasco- El 

Ceibo, Petén Guatemala, es 
uno de los puntos fronterizos 

más importante en la 
frontera sur de México.
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Fernanda Acevedo 
Coordinadora General / Hospitalidad y Solidaridad.

La solidaridad es el camino.Noticiero Migrante

Casi inmediatamente después de entrar a la 
Oficina Oval en su primer día como presidente, 
Joe Biden comenzó a revertir las políticas de 
inmigración de su predecesor, a las que había 
atacado como duras e inhumanas durante toda la 
campaña de 2020.
Mucho ha cambiado en tres años.

Biden, quien adopta cada vez más el tono 
del expresidente Donald Trump, presiona al 
Congreso para que imponga restricciones de 
asilo que habrían sido impensables cuando 
asumió el cargo. Lo hace bajo presión no sólo de 
los republicanos sino también de los demócratas, 
incluidos funcionarios electos en ciudades a 
miles de kilómetros de la frontera que sienten 
los efectos de solicitantes de asilo que llegan a 
Estados Unidos en cantidades récord.

Ahora que la campaña presidencial de 2024 
se perfila como una probable revancha entre 
Biden y Trump, la inmigración ha pasado 
a primer plano como una de las mayores 
responsabilidades legales potenciales del 
presidente. Biden, quien busca neutralizarla, ya 
ha aceptado una amplia medida bipartidista que 
todavía se negocia en el Senado y que ampliaría 
su autoridad para imponer nuevos límites 
estrictos a los cruces fronterizos.

“Si ese proyecto de ley fuera sancionado hoy, 
cerraría la frontera ahora mismo y la  
arreglaría rápidamente”, dijo Biden el fin de 
semana pasado.

Biden tiene pocas opciones al ocupar 
la inmigración el lugar central en 
elección de 2024 SCOTTSDALE, 
Arizona, EE.UU. — 

Fuente: https://www.latimes.com/espanol/eeuu/
articulo/2024-02-02/biden-tiene-pocas-opciones-al-
ocupar-la-inmigracion-el-lugar-central-en-eleccion-
de-2024

Tras abandonar Texas, los miembros del convoy 
Take Our Border Back transmitieron en directo 
su acoso a migrantes en Arizona y California.

Durante una transmisión nocturna de horas de 
duración, Yarbery, Fulfer y Felix gritaron a los 
migrantes y los acusaron de tráfico de personas. 
Yarbery incluso intentó vender cigarrillos a 
los migrantes por 20 dólares cada uno. En un 
momento dado, Fulfer amenazó con violencia 
a un migrante que estaba apuntando con una 
linterna a sus cámaras.

El trío también atacó verbalmente a una 
voluntaria que trabajaba con la ONG, 
siguiéndola mientras pedía ayuda por teléfono a 
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según 
las transmisiones en directo del incidente vistas 
por WIRED antes de que se desconectaran.

Yarbery, Felix y Fulfer no respondieron a las 
peticiones de comentarios de WIRED sobre sus 
acciones en la frontera.

"Laurie Cantillo, presidenta de la junta directiva 
de Humane Borders, que mantiene estaciones de 
agua a lo largo de las rutas de migrantes cerca de 
la frontera, refirió a WIRED: "Hemos notado un 
aumento en el vandalismo de nuestras estaciones 
de agua permitidas a lo largo de la frontera. 
Nuestros barriles de 55 galones (208 litros) han 
sido tiroteados, apuñalados, vaciados y robados. 
Es triste que alguien sabotee el agua que puede 
salvar una vida humana."

La Patrulla Fronteriza estadounidense y No 
Más Muertes no respondieron a las múltiples 
peticiones de comentarios sobre el incidente. 
Una antigua voluntaria de No Más Muertes, 
que no quiso ser identificada por motivos de 
seguridad, mencionó a WIRED que no le 
sorprendía que nadie respondiera, ya que la 
organización "tal vez no quiera llamar más la 
atención sobre este suceso."

Youtubers ganaron dinero 
“cazando” migrantes en la frontera 
de Estados Unidos.

La ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas es conocida 
como “La perla del soconusco”, es una región importante 
debido a su cercanía con la frontera de Guatemala y es una 
zona estratégica para el flujo migratorio internacional. 
Tapachula, es una de las ciudades fronterizas más importantes 
del sur de México, es un espacio conocido por muchos 
migrantes de Centroamérica, el Caribe y de nacionalidades 
extracontinentales como africanos y asiáticos.

Aunque la presencia de personas migrantes no es un fenómeno 
nuevo en la frontera sur de México, desde las caravanas del 
2018 ha incrementado el número de personas que diariamente 
ingresan a este territorio y ante esta realidad cada vez más 
diversa la respuesta del Estado se queda corta, y quienes 
estamos al frente de la respuesta humanitaria de esta población 
somos las organizaciones de la sociedad civil y las iglesias, las 
cuales desde diferentes frentes y enfoques brindan asistencia 
humanitaria a las personas en contexto de movilidad. 

Como organización de la sociedad civil, en Hospitalidad y 
Solidaridad acompañamos y atendemos las necesidades de 
las personas a partir de un modelo de atención integral que 
se puede dividir en tres grandes áreas; asistencia humanitaria, 
atención de segundo nivel y actividades recreativas, con el 
fin de brindar una atención digna, humanitaria, hospitalaria y 
solidaria para las personas en contexto de movilidad.

Desde el trabajo que realizamos en Hospitalidad y Solidaridad, 
buscamos brindar herramientas y crear condiciones para que las 
personas en contexto de movilidad puedan rehacer su proyecto 
de vida y se puedan integrar en nuestro país, confiamos 
plenamente en que la solidaridad es el camino para hacer de 
México un espacio seguro para todas y todos, y buscamos 
realizar actividades para sensibilizar a la población local de 
Tapachula y a las personas en contexto de movilidad. Por lo 
cual propiciamos espacios que nos permitan identificarnos 
como iguales al poner en común temáticas que nos atraviesan 
a todos. 

Dentro de las actividades que realizamos, en estos momentos 
quiero rescatar dos ya que ellas son un claro ejemplo de 
solidaridad, la primera actividad es el intercambio cultural por 
medio de la música, que a partir de actividades previas que 
se realizaron en el proyecto educativo “Escuela Sin Fronteras” 
y con ayuda de colaboradores de Hospitalidad y Solidaridad 
y JaDe dueto JazzSon, facilitaron el espacio realizando un 
fandango en nuestras instalaciones, el cual nos ha permito 
compartir con nuestra población al ritmo de la música y 
conocer del Son Jarocho.  

La segunda actividad es el equipo de futbol “Internacionales 
de HyS”, el cual está conformado principalmente por personas 
refugiadas y colaboradores de Hospitalidad y Solidaridad.El 
equipo futbol surge de la iniciativa de los colaboradores de 
Hospitalidad y Solidaridad, los cuales además de ser aficionados 
al fútbol identifican la necesidad de facilitar actividades de 
esparcimiento para la población del albergue, lo cual también 
propicia espacios de encuentro con las personas en movilidad 
y esto permite a los colaboradores y a las personas refugiadas 
compartir como iguales y es así como nace “Internacionales 
de HyS”.

El equipo de fútbol tiene como objetivo la integración de la 
población en movilidad en la comunidad local, por medio de la 
generación de redes que se van formando por medio del deporte. 
El equipo participa en un torneo local donde cada semana se 
presenta para jugar con otros equipos de la comunidad. 

Y es así como desde la asistencia humanitaria se van creando 
espacios en los que todas y todos, sin importar nuestro idioma, 
color o bandera podemos encontrarnos, reconocernos como 
iguales, compartir e ir creando caminos de solidaridad. 

Sandra Leticia Estrada Cedillo / sandraaec.115@gmail.com
Estudiante de la Maestría en Estudios de la Migración Internacional en el Colegio de la Frontera Norte.

Casa Fuente: Un refugio para todas, todos y todes.

Ciudad de México: actual punto de concentración de 
personas en movilidad

Las crisis sociopolíticas y económicas, así como el incremento 
de la violencia e inseguridad y la ausencia de oportunidades 
de desarrollo profesional, laboral y económico han sido el 
combustible para la configuración de nuevas dinámicas de 
movilidad humana, incluyendo las denominadas “caravanas” 
de migrantes, que han coadyuvado, desde su origen en el año 
2018, a una intensificación de los flujos migratorios entre 
Centroamérica, México y Estados Unidos. 

La Ciudad de México se ha consolidado, en 
las últimas décadas, como un territorio de 
tránsito de personas en movilidad, cuyo trayecto 
transfronterizo inicia en diversos países de 
Centroamérica, Sudamérica y el Caribe con el 
objetivo de llegar al norte del país para poder 
cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Actualmente, la Ciudad de México se enfrenta a 

una realidad migratoria sin precedentes, en la que un número 
cada vez más significativo de personas en movilidad se 
asienta de manera temporal o permanente en distintos puntos 
de la capital del país, lo que ha cambiado también la dinámica 
en los albergues para personas migrantes que se ubican en 
diferentes puntos de la ciudad. 

Tal es el caso de Casa Fuente de Apoyo a Mujeres, Niñas y 
Niños Víctimas de Violencia, A.C., asociación civil que brinda 
“apoyo a víctimas de violencia en sus diversas modalidades, 

brindando refugio, alimentación, 
acompañamiento y apoyo psicológico y 
médico a mujeres y sus hijas e hijos”.  

Casa Fuente. Espacio digno para personas 
en movilidad

Este refugio, ubicado en la alcaldía Álvaro 
Obregón, originalmente se enfocaba en la 
atención exclusiva a mujeres, infancias 

Actualmente, la Ciudad 
de México se enfrenta a 
una realidad migratoria 

sin precedentes, en la que 
un número cada vez más 
significativo de personas 
en movilidad se asienta 
de manera temporal o 

permanente en distintos 
puntos de la capital del país.Fuente: https://es.wired.com/articulos/youtubers-

ganaron-dinero-cazando-migrantes-en-frontera-estados-
unidos
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Los últimos 6 años han marcado un antes y un después 
en torno a la migración en Nuevo León, ya que la 
entidad ha pasado de ser un simple lugar de tránsito a 
un lugar que, para muchas de las personas que migran, 
se torna deseable y se convierte en destino; tanto ha 
resonado esta idea que al día de hoy, muchos medios 
de comunicación han hecho eco de que Nuevo León 
es para las personas migrantes un buen lugar para 
vivir, con ello, no sólo ha aumentado la llegada de 
personas a la entidad, sino que muchas de ellas han 
decidido establecerse en la misma. El Sueño Regio, 
es la conceptualización de que, en Nuevo León, las 
personas migrantes pueden conseguir movilidad 
social, mejor calidad de vida y un nuevo inicio para 
ellos y sus familias y esto se refleja en la cantidad de 
personas migrantes extranjeras y nacionales, que cada 
año se asientan en la zona metropolitana de Monterrey.

En la zona metropolitana de Monterrey, desde 2005, 
opera Paso de Esperanza A.C., la primera asociación 
civil que comenzó a trabajar con personas migrantes 
en Nuevo León, antes de la existencia de la misma, 
el tema migrante era atendido en su mayor parte por 
distintas obras pastorales. Paso de Esperanza A.C. 
surge de las propias necesidades de atención que 
requerían las personas en tránsito que se encontraban 
en la entidad y las primeras comunidades de estos que 
comenzaban a establecerse en el territorio, debido 
a que, si bien las obras pastorales ofrecían comida 
y refugio, la perspectiva de derechos humanos en la 
migración resultaba aun endeble.

menores, dificultando con ello la materialización de 
otros derechos como el de la educación o la salud; así 
mismo el derecho al acceso a la justicia, a la seguridad 
jurídica y el derecho a solicitar el reconocimiento de 
condición de refugiado son algunos de los derechos 
que más atención requieren para esta población en 
específico.

Durante el año 2023, Paso de Esperanza A.C. atendió a 
2,178 personas migrantes de manera directa, repartidos 
por rango etario de la siguiente manera:

Dra. Guadalupe Friné Lucho González / frine.pasodeesperanza@gmail.com
Investigadora en FACDYC, UANL y directora de programas y proyectos estratégicos en Paso de Esperanza A.C.

Sueño regio: Migración a Nuevo León.
y adolescencias en movilidad víctimas de violencia, 
sin embargo, a raíz de la intensificación de los flujos 
migratorios en la capital del país y de la necesidad de 
cubrir las necesidades básicas de las personas migrantes 
y sus familias, el refugio se convirtió en un espacio 
de bienvenida y alojamiento no solo para mujeres 
o familias, sino para cualquier persona en tránsito 
por México que requiera alimentación, alojamiento, 
servicios y productos de higiene personal y/o servicios 
de salud o medicamentos. 

Casa Fuente es uno de los tantos refugios creados y 
organizados desde la sociedad civil que existen en la 
Ciudad de México y que mantiene sus operaciones 
gracias a donaciones voluntarias en especie o 
aportaciones económicas. Es un espacio digno que 
cuenta con algunas habitaciones, camas, cocina, baños 
(a raíz de la extensión de la atención para mujeres, 
hombres y familias, existen baños separados para 
hombres y mujeres), área de lavado y un almacén 
que concentra las donaciones en especie de alimentos 
y productos de higiene personal. Con artículos tales 
como el cepillo y pasta dental, jabón, rastrillos, papel 
higiénico, toallas sanitarias, shampoo, entre otros, las 
personas voluntarias del refugio arman kits de higiene 
personal para todas aquellas personas que lleguen por 
primera vez a Casa Fuente con el propósito de ofrecerles 
la oportunidad de satisfacer necesidades personales 
y dignificar su estancia, independientemente de la 
duración de ésta. 

 Así como Casa Fuente mantiene su operación gracias 
a donaciones económicas y en especie, también 
lo hace gracias al trabajo voluntario de diversas 
personas: desde estudiantes de diferentes carreras 
universitarias que brindan su servicio social en el 
refugio, hasta voluntarios nacionales e internacionales 
que, a través de distintas actividades artísticas, de 
acondicionamiento físico e incluso de aprendizaje 
de idiomas, ayudan a cubrir algunas de las muchas 
necesidades que presentan las personas que acuden a 
este lugar. También, diversas instituciones académicas 
y organizaciones no gubernamentales se unen a los 
esfuerzos civiles para la recaudación de fondos para 
distintos albergues y refugios, incluyendo Casa Fuente.

Dada la situación que 
impera actualmente 
en la Ciudad de 
México, en la que los 
albergues y refugios 
se encuentran 
sobrepasados y 
rebasando el límite 
de sus capacidades 
debido al aumento 
de la población 
migrante en la entidad, Casa Fuente, al igual que los 
demás refugios, se ha enfrentado a la necesidad de 
reacondicionamiento del espacio para poder albergar 
a la mayor cantidad de personas y poder atender sus 
necesidades básicas, sin embargo, no siempre es una 
tarea fácil y se requiere el apoyo de muchas manos 
voluntarias. 

A pesar de las adversidades, Casa Fuente, espacio que 
originalmente se enfocaba en la atención a mujeres e 
infancias víctimas de violencia, adaptó su enfoque a 
las necesidades actuales de la población en movilidad, 
bajo la idea de que no debe dejarse a nadie fuera. Aquí, 
todas, todos, todes tienen un espacio al cual llegar y en 
el cual encontrar un trato digno, independientemente 
del país de procedencia, el estatus socioeconómico, el 
idioma o cualquier otra condición.

Referencias:
Descripción de los servicios ofrecidos en el refugio en su página oficial de 
Facebook: https://www.facebook.com/casafuentedeapoyo/ 

Casa Fuente es uno de los 
tantos refugios creados 
y organizados desde la 

sociedad civil que existen en 
la Ciudad de México y que 
mantiene sus operaciones 

gracias a donaciones 
voluntarias en especie o 

aportaciones económicas.
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Las formas de atención que se brindaban a las 
personas migrantes han cambiado, hace 10 años 
cuando Paso de Esperanza A.C. comenzaba a gestarse 
como asociación civil la forma más común de ayuda 
-y también la que más solicitaban las personas 
migrantes- se resumía a estancia en los refugios y 
ayuda humanitaria, en lo que recobraban las fuerzas 
para seguir su camino a la frontera norte, sin embargo 
con el establecimiento de un mayor número de 
personas en la entidad y su búsqueda por integrarse 
al tejido social, la atención a las personas migrantes 
ha tenido un cambio significativo, debido a que, con 
excepción del periodo de la emergencia sanitaria por 
COVID-19 en donde hubo un aumento de solicitudes 
de ayuda humanitaria, las personas que se establecen 
en la entidad requieren apoyos en servicios jurídicos, 
migratorios y psicosociales para ellos y sus familias.

Los servicios que solicitan son un reflejo de las 
necesidades cambiantes que tiene la población 
migrante en Nuevo León, y los derechos humanos 
que requieren mayor protección en la entidad, entre 
ellos destaca el derecho a la identidad de niños, niñas 
y adolescentes que nacidos de padre o madre migrante 
ven trabas en las instituciones para registrar a los 

La llegada y establecimiento de personas migrantes 
en el estado de Nuevo León, así como su integración 
en el tejido social, han requerido de otra serie de 
acciones por parte de Paso de Esperanza, vinculadas 
a la sensibilización de la población en general en torno 
a temas de migración y derechos humanos, para ello 
la asociación ha establecido talleres sobre migración, 
derechos humanos, cultura de paz y resolución de 
conflictos para niños y jóvenes, así como un evento 
anual titulado Foro sobre migrantes, refugiados, 
desplazamiento forzado interno y derechos humanos, 
que reúne año con año a expertos en el tema con la 
finalidad de dar a conocer los estudios más recientes 
en la materia y beneficiando el intercambio de 
conocimientos entre el público general y los expertos, 
al respecto en el año 2024, 426 personas fueron las que 
resultaron beneficiadas por estas actividades.

Fotografía:
Alejandro Ramírez

Sin duda, la migración en el estado de Nuevo León 
seguirá siendo un tópico importante en los próximos 
años, no solo por el aumento en el flujo migratorio 
en la entidad, sino por los retos que representa para 
la comunidad receptora y quienes deciden transitar o 
establecerse en la entidad; la atención de las personas 
migrantes en Nuevo León requiere de una política 
migratoria abocada a tratar la migración no como un 
evento que debe de atenderse cuando es mediatizado, 
como con la llegada de las caravanas migrantes, sino 
como un fenómeno que requiere de políticas integrales 
que velen por los derechos humanos de las personas 
que migran, sobre todo porque entre las causas de 
su movilidad encontramos diversas violencias que 
los aquejan en sus lugares de origen y motivan a 
desplazarse. Más allá del trabajo que realizan las 
asociaciones civiles y obras pastorales en la materia, 
sigue existiendo una deuda en materia legislativa que 
es necesario atender, pues no es posible seguir cerrando 
los ojos a las necesidades de quienes migran.

Fotografía:
Foro sobre migrantes, refugiados, desplazamiento forzado interno y derechos 
humanos 2023. Fotografía de Friné Lucho
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Noticiero Migrante

Ciudad Juárez tiene raíces en la movilidad humana. A lo largo 
del tiempo, grupos diversos han conformado nuestro entorno. 
Lamentablemente, la interiorización de la multiculturalidad 
continúa siendo un frente de batalla para quienes entregan su vida 
a la defensa de los derechos humanos. Día a día, observamos 
con preocupación el rumbo que, tanto el Estado, medios de 
comunicación, y, en consecuencia, la sociedad, van marcando para 
poblaciones orilladas a dejar su vida atrás. Actualmente, el mundo 
se encuentra en constante desplazamiento. Es, hasta ahora, la única 
certeza.

2018 modificó radicalmente nuestro imaginario colectivo. A la 
par de narrativas en medios de comunicación que popularizaron 
el término caravanas, surgieron diversas iniciativas en el sector 
gubernamental para atender la movilidad humana desde una 
perspectiva de seguridad nacional, incrementando la percepción de 
invasión de los otros.

A partir de entonces, Organizaciones de la Sociedad Civil  (OSC’s) 
observamos políticas que atentan contra el libre tránsito, como 
los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en 
inglés), cuyo resultado fue el atrapamiento de personas por tiempo 
indefinido en la frontera a la espera de sus citas ante un juez; Título 
42, estatuto de salud que permitió expulsiones masivas de un 
número impreciso de solicitantes de protección, a través de vuelos 
laterales, y, recientemente, la obligatoriedad de CBPOne, donde la 
ausencia de regulación de datos biométricos es la norma.

Seguridad nacional para la desprotección 
En la metamorfosis de la frontera, el número de personas que 
transita, baja y aumenta constantemente, dejando una estela de 
incertidumbre. Esta característica ha obligado a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno a reconocer el trabajo comunitario 
y civil, dentro del cual figuran las organizaciones de fe, personas 
voluntarias, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
replicando prácticas y redirigiendo esfuerzos institucionales, a 
través de la articulación con actores que tienen experiencia en el 
tema de movilidad humana.  

Sin embargo, entablar nexos para generar este trabajo no ha sido 
sencillo; en la búsqueda de una movilidad humana más segura, 
cuando observamos a diversas figuras involucradas realizando 
prácticas irregulares o inadecuadas en perjuicio de la población, 
tenemos la responsabilidad de señalarlo, a través de quejas o 
incluso denuncias. En consecuencia, nos enfrentamos al cierre de 
espacios, complicando establecer redes conjuntas, y obstaculizando 
el trabajo de campo que realizan quienes brindan atención directa a 
las personas.

La seguridad nacional se ha convertido en uno de los pilares para 
contrarrestar la movilidad humana; el Estado pasa por considerar 
a las personas en movilidad como potenciales amenazas, por lo 
tanto, crea discursos y estrategias que han justificado la asignación 
de recursos para “salvaguardar” el territorio, observando cómo 
la lógica de detención, retorno y deportación, se convierte en una 
práctica común.

A pesar de que la Ley de Migración cataloga el ingreso 
indocumentado de personas como una falta administrativa, no 
como un delito, en los hechos persiste la criminalización por parte 
de autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), Guardia 
Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, así como de actores 
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Fronteras: la protección amurallada.

sociales que crean discursos de xenofobia en contra de quienes se 
desplazan, transformándose en cacerías focalizadas.

A partir de 2018, observamos avances en términos de seguridad 
nacional a expensas de la seguridad humana, aumentando no solo 
estadísticas de detenciones, sino también vulnerabilidades para 
quienes transitan por el país. Las medidas de contención migratoria 
evidencian la securitización como fundamento del control.

Quienes se desplazan suelen tomar caminos alternativos por miedo 
a la detención, al no contar con documentación migratoria —que 
el INM no provee en tiempo y forma— o atravesar estados que 
no permiten acceder a servicios de transporte sin identificación, 
además de la posibilidad de que los conductores se encuentren 
coludidos con el crimen organizado. Entre los medios que suelen 
utilizar se cuenta el tren de carga; no solo es peligroso, también 
los expone a ser víctimas de delitos como reclutamiento forzado o 
secuestros, sumado al riesgo de abandono por autoridades en medio 
de lugares inhóspitos, sin acceso a servicios básicos ni una forma 
de arribar a ciudades pobladas, cuando impiden su ascenso al tren.

Desconocemos si Ciudad Juárez es como otras fronteras, pero, 
a través de los años, las voces de quienes llegan describen una 
particularidad sobre esta herida-terrenal: la organización y 
capacidad de acción hacia personas en contextos de movilidad 
humana, que en ocasiones se ve interrumpida por autoridades, que, 
haciendo uso de su poder, creando un entorno hermético donde la 
población queda amurallada y nadie puede observar lo que sucede.

Desafíos en la obtención de información verídica frente a 
los órganos de gobierno
En la sociedad contemporánea, las OSC’s desempeñamos un 
papel fundamental en la construcción y vigilancia de un sistema 
democrático. Uno de los desafíos más significativos radica en 
la complejidad de obtener información objetiva y confiable, 
destacando la poca o nula importancia en la transparencia y 
rendición de cuentas en el funcionamiento por parte de las 
instituciones públicas. 

a) Falta de transparencia gubernamental. La 
discrecionalidad de la información como parte de prácticas 
gubernamentales representa un obstáculo para organizaciones 
civiles, ya que es retenida bajo el pretexto de seguridad 
nacional o confidencialidad; este secretismo genera sospechas 
sobre la veracidad en cuanto a datos públicos disponibles, 
limitando un monitoreo efectivo.
b) Limitaciones legales. Las restricciones legales pueden 
imponerse en nombre de la privacidad, pero también son 
utilizadas para evitar la rendición de cuentas. Esto crea un 
entorno en el que las organizaciones civiles enfrentamos 
desafíos significativos al intentar obtener datos cruciales 
para evaluar la eficacia y legitimidad de las acciones 
gubernamentales.
c) La desinformación y manipulación de la información. 
Una de las mayores problemáticas que enfrentamos es la 
desinformación e inclusive la manipulación de datos con fines 
políticos, misma que conlleva a una distorsión de realidad, por 
ende, genera confusión entre la verdad y lo mediático.
d) Falta de colaboración. La negativa de los diferentes 
órganos de gobierno para colaborar de manera efectiva con las 
OSC's, genera consecuencias ante la oposición a exponer las 
debilidades del sistema.

Fotografía: © Ciela Ávila Velasco, Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C

Las medidas adoptadas recientemente por 
el gobierno mexicano nos recuerdan que 
una aplicación más estricta de las leyes 
migratorias realmente tiende a reducir el flujo 
de personas.

Los flujos migratorios en la frontera entre EE. 
UU. y México cayeron más del 50 por ciento 
a principios de enero, según datos publicados 
la semana pasada por la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EE. UU. Las cifras 
han subido algo desde entonces, según me han 
dicho las autoridades, pero aún están muy por 
debajo de los niveles de diciembre.

Las estrictas medidas aplicadas por México, 
por supuesto, no resuelven el problema 
migratorio. La migración ilegal sigue siendo 
mucho mayor que en la década de 2010. 
Muchas personas que migran ahora creen que 
podrán permanecer en EE. UU. durante años, 
siempre y cuando lleguen a la frontera, sin 
importar lo que diga la ley. Los votantes no 
están contentos con la situación. Tampoco los 
alcaldes y gobernadores de ambos partidos 
que tienen problemas con la vivienda y los 
servicios sociales.

Sin embargo, los recientes esfuerzos de 
México ofrecen un recordatorio: la aplicación 
más estricta de las leyes de migración 
realmente tiende a reducir los flujos 
migratorios.

México responde con mano dura a 
la migración.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2024/02/01/
espanol/mexico-migracion.html

En el cobertizo destartalado de una granja 
localizada en la región rural del norte del 
estado de Nueva York, las pertenencias de 
una familia de migrantes que sigilosamente se 
refugió allí para pasar la noche eran visibles 
meses más tarde: algunas ropas y zapatos 
de niños, ya endurecidos por el frío y una 
delgada capa de nieve.

Thomas Brassard recordó su sorpresa cuando 
vio a la familia —padre, madre y dos niños— 
salir del cobertizo cuando encendió su camión 
temprano en la mañana.

Le preguntaron en un mal inglés si podía 
llevarlos a la ciudad más cercana. Brassard 
se disculpó y les dijo que no podía ayudarlos 
y, luego procedió a llamar a la Patrulla 
Fronteriza, la cual rápidamente fue a 
detenerlos.

Esta escena se ha vuelto muy común en 
Champlain, Nueva York, ciudad que se 
encuentra enclavada en la frontera estatal con 
Canadá; hasta el punto de que la alcaldesa 
lleva guantes y sombreros tejidos en la cajuela 
de su auto para regalárselos a los migrantes 
que encuentra.

“El clima es tan extremo, que sencillamente 
no es posible sobrevivir”, señaló Janet 
McFetridge, la alcaldesa del pueblo. “La 
Patrulla Fronteriza trabaja muchísimo para 
salvarle la vida a la gente, porque ya estamos 
en ese punto”.
Conforme los migrantes siguen saturando 
la frontera sur del país con cifras históricas, 
una ola cada vez más grande está probando 
una ruta alternativa para ingresar a Estados 
Unidos: a través de la frontera menos 
reforzada y más extensa de Canadá.

Los migrantes se enfrentan al frío 
y otros peligros en la frontera entre 
Canadá y EE. UU.

Fuente: https://www.nytimes.com/es/2024/02/13/
espanol/canada-estados-unidos-frio-cruces.html

Cada vez más migrantes de América Latina 
arriesgan sus vidas para cruzar a Estados 
Unidos de manera ilegal a lo largo de la 
frontera norte.



Coordinadora del suplemento: Dra. Maria Ines Barrios de la O      ●      Veracruz: Tierra de migrantes        7

El tercer trimestre del 2018 ha significado un antes 
y un después en el tema de la migración en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Se sabe que las ciudades 
fronterizas son receptoras de personas migrantes 
todo el tiempo, en mayores y menores cantidades, 
pero lo ocurrido en este periodo ha mostrado 
una nueva cara de la comunidad fronteriza. 
La llegada constante de cientos de migrantes, 
quienes pretendían llegar a Estados Unidos, en su 
mayoría solicitantes de protección internacional, 
así como los cambios consecuentes en la política 
migratoria, provocó un colapso institucional 
debido a la ausencia de infraestructura para su 
atención, así como de presupuesto para atender a 
toda la población migrante que llegaba día a día, 
sin dejar de lado la complejidad que implicó el 
trabajo con los distintos perfiles y necesidades de 
las personas en movilidad. 

Por tanto, al ser rebasada la capacidad 
institucional para atender la contingencia 
migratoria, se pudo observar cómo las 
Organizaciones de Sociedad Civil (OSC´s) fueron 
las primeras respondientes y se involucraron de 
lleno en la atención al fenómeno migratorio que 
se desarrolló rápidamente. Los diferentes actores 
que conforman las OSC´s han estado presentes 
y han apoyado desde su capacidad de acción, así 
como actores del sector empresarial, otorgando 
facilidades a personas migrantes que no contaban 
con documentos de identidad y gestionando con 
el gobierno el otorgamiento de documentos de 
estancia temporal que les permitiera emplear a 
personas migrantes. Las OSC´s han proporcionado 
acompañamiento, asesoría y defensoría en 
temas de derechos humanos y migratorios; 
hasta los diferentes espacios de fe y comedores 
comunitarios que fueron adaptados como 
albergues de manera improvisada, haciendo 
uso de sus propios recursos y de las redes de 
apoyo, gestionando apoyos con organizaciones 
extranjeras e internacionales para solventar 
los gastos que conlleva atender a personas 
en movilidad, muchas de ellas solicitantes de 
protección internacional. 

La sociedad civil organizada

Una parte importante en cuanto a la organización 
social es la concerniente a la sociedad civil, 
conformada por diferentes actores, donde cada 
uno tiene un papel encaminado a conseguir 
determinados objetivos. Entre estos actores se 
encuentran el sector empresarial, grupos de 
académicos, grupos de interés, culturales, de 
orientación religiosa, entre otros. Diamond (1997), 
menciona algunas características de la sociedad 
civil, su autonomía del Estado, también que 
involucra a la ciudadanía de manera voluntaria, 
así como un medio generador de ideas a través del 
intercambio de información, donde se establecen 
metas planteadas al Estado como demandas 
ciudadanas, y que pretenden mejorar la calidad de 
vida de la población y al mismo tiempo hacer más 
democrático el aparato gubernamental, además de 
responzabilizar a los funcionarios estatales sobre 
sus obligaciones hacia la población. 

El trabajo de campo en espacios de atención

A partir de las necesidades de atención y 
documentar las experiencias de las personas que 

Mtra. Karla Iroazem Delgado Hernández / karla_ddb_10@hotmail.com
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, estudiante del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales.

“Migración en Ciudad Juárez: retos en el trabajo de campo en 
espacios de atención y la importancia del vínculo entre sociedad civil.

arribaban a la ciudad, el trabajo de campo se 
convirtió en una práctica común en los diferentes 
centros de acogida. Sin embargo, el acceso a 
estos lugares no siempre fue fácil, ya que cada 
uno tenía características y normas de operación 
relacionadas con su propia naturaleza, es decir, 
si pertenecían a la sociedad civil, dependencias 
gubernamentales u organizaciones de fe. En este 
sentido, surgieron retos importantes para quienes 
realizan trabajo de campo, destacando mayor 
acceso por parte de los espacios de las OSC´s en 
comparación con los espacios de gobierno, en 
donde los procesos de atención son más lentos, 
herméticos y burocráticos.

Algunos retos

Uno de los retos importantes se refiere a la 
facilidad para acceder y recabar información 
cuando el espacio es gubernamental, pues los 
tiempos para levantar datos suelen ser cortos, y la 
gestión, prolongada. Esto se debe principalmente 
a que, en el caso de Ciudad Juárez, uno de los 
espacios de atención compete al gobierno federal 
y, por consiguiente, quienes dirigen el espacio y 
autorizan el acceso de personas e instituciones 
se encuentran en la Ciudad de México, lo que 
repercute en el tiempo de espera. Está claro que 
este tipo de espacios operan desde un marco 
legal que implica trámites y tiempos, puesto que 
su obligación es salvaguardar la vida y procurar 
el bienestar de las personas migrantes, pero en 
ocasiones el acceso depende del criterio subjetivo 
del funcionario y no del reglamento. 

En contraste, los espacios que atiende el gobierno 
municipal tienen mayor accesibilidad por la 
facilidad de contactar a los funcionarios a cargo, 
pero es necesario recalcar que este tipo de 
burócratas tienen varias comisiones como parte de 
sus funciones y que la carga de trabajo es grande, 
por lo que de gual manera la gestión para realizar 
el trabajo de campo en estos espacios se puede 
prolongar por semanas.

Otro reto a considerar es el que se refiere a la 
comunicación verbal con personas que hablan 
una lengua diferente al español, es necesario que 

los espacios de atención cuenten con personal 
capacitado en idiomas para facilitar el correcto 
diálogo, ya que llegan a la ciudad personas que 
necesitan servicios de salud, asistencia legal 
y migratoria, que provienen de comunidades 
indígenas de centroamérica o países no 
hispanohablantes y por esta razón se dificulta la 
comunicación. También es el caso de migrantes 
que presentan discapacidad auditiva o visual y 
que necesitan comunicarse a través de lengua de 
señas o braile. 

Conclusiones

Ante la necesidad de trabajar con población 
migrante en espacios de atención, se resalta la 
importancia y el papel que tienen las OSC´s 
como este conjunto de actores que forman un 
enlace entre migrantes, gobierno y academia, 
ya que sus acciones realmente tienen incidencia 
positiva en las personas. Desde la experiencia 
personal en la coordinación de trabajo de campo 
y tomando como ejemplo el caso de Ciudad 
Juárez y la contingencia sanitaria provocada por 
el SARS COVID-2 y los constantes cambios en la 
política migratoria que prácticamente obligaron 
a las personas migrantes a permanecer en Juárez, 
se considera necesario establecer mecanismos 
que agilicen los procesos para que el trabajo 
de campo en centros de atención cumpla su 
principal función, que es la recolección de datos, 
que realizada de manera profesional y apegada 
a una metodología favorece a la construcción de 
un conocimiento amplio del fenómeno y, por lo 
tanto, los tomadores de decisiones cuentan con 
información concreta y apegada a la realidad 
de las personas migrantes, así las acciones a 
implementar tendrán un impacto positivo en ellas. 

No nos debemos de olvidar que el trabajo de 
campo se hace con personas, y que al ingresar a 
estos espacios de atención y acogida la actitud 
de respeto y empatía es fundamental, actuar con 
apego a los derechos humanos habla de la calidad 
de personas que somos.

No te quedes fuera y participa, puedes revisar la página de la DGRI o del PAMIR
 Convocatoria en: https://www.uv.mx/pamir/files/2024/02/MigraFILU24-Convocatoria.pdf
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La Dirección General de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana (DGRI-UV) a través del 
Programa de Atención a Migrantes de Retorno (PAMIR), convoca a la comunidad estudiantil de la Universidad 
Veracruzana a participar en la presente convocatoria, con la finalidad de realizar el diseño de un cartel sobre 
MIGRACIÓN: exilio, refugio, migración forzada, y asilo.
Se hará una selección de 12 carteles para participar en una expocisión en el marco de las actividades de la 
Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2024. Así mismo se hará una selección honofífica, los 
seleccionados podrán ser publicados en este suplemento, así como en un catálogo de migración.
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Movilidades en 
América Latina. 
Violencias en tiempos 
postransicionales.
Este libro pretende aportar una 
revisión del pasado reciente de 
las realidades latinoamericanas a 
partir de tres variables: los procesos 
postransicionales, las movilidades 
humanas y las violencias. Se parte de 
un enfoque que reconoce las miradas 
desde el presente, que se pregunta, interroga y problematiza 
los diferentes momentos de los proceso políticos, sociales, 
culturales y económicos en un rango temporal que abarca 
los últimos cinenta años, desde el último cuarto del siglo XX 
hasta la actualidad. En este sentido, se apela a los recuerdos, 
olvidos y silencios, tanto individuales como colectivos, así 
como a las miradas y narraciones de memorias y procesos que 
configuran un pasado que no pasa, y un presente que reconoce 
antecedentes y anclajes en procesos en marcha, algunos que 
no se han cerrado, otros que tienen continuidades, e incluso 
algunos que implican rupturas.

Mayor información: http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3699

Amor caravanero. 
Narrativas de una 
pareja migrante rumbo 
al norte.
En este libro se comparten los 
relatos de una pareja que, a inicios 
de 2019, viajaba en una caravana 
de migrantes centroamericanos con rumbo a Estados Unidos. 
Este amor caravanero –como llamaban a su relación– nos 
invita a la reflexión antropológica de cómo las experiencias de 
las personas migrantes le dan sentido a su travesía, cuestiona 
el significado del amor en un contexto de desplazamientos 
forzados y de movilidades humanas transnacionales, presenta la 
trascendencia de las narrativas de vulnerabilidad y de violencia, 
así como también muestra la fragilidad de las relaciones 
personales, emocionales y sexoafectivas en las caravanas. 
Además, en esta obra se incluyen las observaciones y notas 
del trabajo de campo del autor que dan cuenta del proceso 
etnográfico, permitiendo conocer las confidencias de amor –o 
desamor– de la pareja migrante en su camino al norte.

Mayor información:
https://libreria.colef.mx/(X(1)S(g2zh4lre5waybxvtzntzsiwf))/detalle.aspx?id=7934&
AspxAutoDetectCookieSupport=1

Ya lo saben, antes que nada, mi amiga María y yo, 
Pancho, les enviamos megachidísimos abrazos 
tlacuachescos y culebrescos en este último domingo del 
mes de febrero, llamado del amor, la amistad y desde 
nuestra perspectiva,  del compromiso y garra social. 

¡¡¡Y sobre estos últimos conceptos, diría mi abuelo el 
tlacuache mayor Don Isidoro, “pa´muestra un botón”, 
que va, un botonazoooo. 

¡¡¡ Sí ¡!! Y esa muestra la representan las chavas 
guerreras quienes lideradas por la Dra. María Inés 
Barrios de la O, hoy nos comparten de forma clara el 
cómo la sociedad civil, unida y organizada puede hacer 
lo que por omisión, inacción o indolencia el gobierno no 
hace. Y nos referimos específicamente a la protección 
social y de servicios que personas migrantes en y en su 
paso por esta tierra azteca, por derecho constitucional, 
les corresponde.

Por favor, no sólo lean con atención el súper trabajo 
de estas guerreras, sino también sumémonos a él, o si 
no podemos, al menos pronunciémonos para que las 
instituciones mexicanas aclaren y no vuelvan  permitir 
actos como lo ocurrido en el norte del país. Y al respecto,  
así como pedimos también damos: muestra de ello será 
el evento que organizado por otras guerreras, el 29 de 
febrero versará sobre el desplazamiento forzado en 
México.

Sigamos siendo una sociedad civil integrada, crítica y 
propositiva: gracias guerreras por decirnos con hechos 
que sí es posible.

“Guerreras apoyando a poblaciones 
migrantes en y por México”

Por: Carlos A. Garrido

¡¡¡¡¡¡ Heyyyyyyyy amigosssssssss !!!!!!

Una mirada desde 
Mesoamérica. 
Migraciones en 
Centroamérica y México
Las migraciones a través del corredor 
Centroamérica-México-Estados 
Unidos tienen una larga historia: 
sin embargo, en años recientes 
han adquirido nuevos patrones y 
características que requieren de un 
diálogo regional para su comprensión. 
En el escenario actual, destacan: los momentos de alta migración 
asociados a violencias y la persistencia de condiciones 
precarias de vida en los lugares de origen, la activación de “in/
movilidades” en el tránsito o en el asentamiento en territorio 
mexicano, una mayor diversidad de países de origen y de perfiles 
sociodemográficos de las personas en movimiento, junto a la 
puesta en marcha de planes, programas y acciones coyunturales 
para el control migratorio en México y en Estados Unidos, entre 
otras características.

Esta nueva realidad exige miradas renovadas que ayuden 
a explicar las actuales migraciones mesoamericanas desde 
distintos polos de la región y que abonen a la comprensión de los 
nuevos desafíos que el escenario migratorio actual implica. Este 
libro avanza en ese camino. Desde una mirada multidisciplinaria 
y con voces procedentes de Centroamérica y del sur de México, 
se abordan cuatro grandes temáticas: política migratoria 
regional, migraciones en tránsito por México, mujeres y niñez en 
la migración, y retorno y reinserción en Centroamérica.

Mayor información: https://libros.colmex.mx/tienda/una-mirada-desde-mesoamerica-
migraciones-en-centroamerica-y-mexico/

“Adú”
En un intento desesperado por 
alcanzar Europa y agazapados ante 
una pista de aterrizaje en Camerún, 
un niño de seis años y su hermana 
mayor esperan para colarse en las 
bodegas de un avión. Miles de 
kilómetros al norte, en Melilla, un 
grupo de guardias civiles se prepara 
para enfrentarse a la furibunda 
muchedumbre de subsaharianos que 
ha iniciado el asalto a la valla. Varias 
historias se entrecruzan en esta película sobre las dificultades 
que afrontan quienes buscan llegar a una vida mejor.

 Cuatro Premios Goya, incluido a Mejor Dirección 2021. 

“El sueño europeo: 
Serbia”
El periodista Jaime Alekos, que 
ha colaborado en varios proyectos 
con CEAR, dirige este documental 
sobW que son detenidas en su 
intento de cruzar la frontera y las 
durísimas condiciones en las que 
sobreviven en Serbia mientras 
buscan la oportunidad de entrar en 
Europa. 
  
Nominada al Goya al Mejor Cortometraje Documental 
2020. 


