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En el contexto de las elecciones en Estados Unidos en 2020, el

presidente Donald Trump nuevamente arremete contra México en su

intento de ganar electores. Primero amenazó con cerrar su frontera

sur y después imponer aranceles a los autos fabricados en México si el

gobierno mexicano no impide la llegada de migrantes a su país.

Por su parte, el gobierno mexicano enfrenta la disyuntiva de atender

a miles de migrantes varados en el estado de Chiapas en su frontera

sur, y en su frontera norte lidia con los migrantes que cruzaron el país

en caravanas, así como con los migrantes que esperan la obtención

de asilo por parte del gobierno de Estados Unidos.
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 En México la migración ha sido muy importante. La

consolidación de las ciudades se debió entre otros factores a

la migración rural-urbana. En las últimas décadas la

emigración internacional se ha convertido en uno de los

temas más relevantes en la agenda nacional.

 En nuestro país el fenómeno es muy complejo ya que somos

uno de los principales expulsores de mano de obra hacia

Estados Unidos, además de ser receptor de flujos

internacionales que tienen como destino final al vecino país

del norte y eso nos convierte en un lugar de paso o de

transición migratoria.
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 Recientemente la frontera sur de México ha experimentado

una migración atípica por el número de migrantes que desean

ingresar al país, en tanto que la frontera norte se encuentra

saturada de migrantes que pasaron en caravanas para lograr

llegar a Estados Unidos y conseguir el tan anhelado sueño

americano.

 En ese escenario de crisis migratoria, la carpeta informativa

muestra un panorama general de la situación en las fronteras

norte y sur de México. En la primera parte se presentan los

principales aspectos conceptuales sobre fronteras; enseguida

se bosquejan las características principales de las economías

de Estados Unidos, México y de las llamadas del triángulo

norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras);

en la tercera parte se ofrecen algunos indicadores de la

frontera norte y sur de México; finalmente, se exponen varios

estudios de opinión sobre la inmigración en México y Estados

Unidos.
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En principio, la Ley aduanera establece la definición de franja fronteriza

“como el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la

línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el

interior del país” (artículo 136).

Esta definición pone énfasis en los límites del país. “La noción de

frontera como límite se manifiesta de diversas maneras, desde el

concepto de límite político hasta el de límite étnico o límite cultural. De

entrada, el límite es la expresión de una forma de ejercer el poder y

concebir un territorio político en términos de grupos de poder: mi propio

territorio versus el territorio de otros”.

Fuente: Andrés Fábregas Puig, “El concepto de frontera: una formulación”, en Alain Basil Rodríguez (coord.), Fronteras des-bordadas. 

Ensayos sobre la frontera sur de México, México, Casa Juan Pablos-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2005, p. 27.

Definición de frontera



Pero existen aspectos más importantes que definen las fronteras

como son: las relaciones fronterizas de países limítrofes, así como los

problemas subyacentes a cualquier límite fronterizo, dentro de las

perspectivas cultural, social, económica, histórica, político, y la

territorial.

En el contexto actual de la globalización, se hace necesaria la

reflexión en torno a la transformación de las regiones fronterizas, lo

cual igualmente involucra los conceptos de frontera, identidad,

interacción de culturas, para tener posibilidades de comprender de

manera más amplia los fenómenos fronterizos.

La globalización como fenómeno actual ha redefinido los espacios

nacionales y locales, ha complejizado las realidades fronterizas, por

lo que un concepto de frontera implica un enfoque regional para

acercarse al análisis de la sociedad, la historia y la cultura.

Fronteras



Desde la perspectiva de investigadores mexicanos, se comienza a
teorizar sobre la frontera poniendo énfasis en los conceptos interacción
social, poder, asimetrías de poder, internacionalidad, nacionalidad,
otredad, intensidad y extensión. Otros autores sostienen que para el
análisis de la frontera hay que tomar en cuenta el desarrollo de las
relaciones bilaterales y las relaciones políticas a nivel local. En el mismo
sentido, existen interpretaciones que ponen el acento en los rasgos
geoeconómicos de lo que llaman zona fronteriza. Finalmente, otros
teóricos enfatizan la relación entre los estados colindantes de ambos
países, con lo cual se habla de regiones-estado .

Por tanto, se puede concluir señalando que la frontera no sólo se debe
definir en términos físico territoriales, sino considerando el dinamismo
socioeconómico y cultural de la región.

Fronteras

Fuente: Andrés Fábregas Puig, “El concepto de frontera: una formulación”, en Alain Basil Rodríguez (coord.), Fronteras des-bordadas. 

Ensayos sobre la frontera sur de México, México, Casa Juan Pablos-Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2005, p. 27.



México-Estados 

Unidos-Triángulo 

Norte: Guatemala, 

El Salvador y 

Honduras.
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México

México ocupa el puesto 46 a nivel mundial, en el índice global de
competitividad del WEF, y es el segundo latinoamericano más competitivo,
después de Chile. La competitividad del país es en gran parte impulsado por un
entorno macroeconómico estable (pilar 4 puntuación de 99.4), y un gran
tamaño de mercado (80.6, 11º). Hay otras razones para ser optimistas sobre La
trayectoria de crecimiento de México: supera a otros latinos. Los países
americanos en términos de dinamismo empresarial (65.5, 41) debido, en parte, a
la relativamente favorable entorno administrativo para las empresas (82.0, 33).

En contraste, cuenta con debilidades en el mercado laboral, donde se ubica
100 (54.4), en particular su rigidez (54.4, 91) y la dificultad para atraer y retener
una fuerza laboral talentosa (54.8, 107). El país también obtiene bajas
calificaciones en el pilar Instituciones. (47.7, 105, 20 puntos por debajo del
promedio de la OCDE). En parte impulsado por un deterioro de la situación de
seguridad (46.0, 127º), que se caracteriza por la violencia, un alta tasa de
homicidios y baja confianza en los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.

Los escándalos de corrupción pública también han contribuido a un
desempeño muy débil en el sub-pilar de Transparencia (29.0, 113).

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, Geneve, Switzerland, 2018



Estados Unidos 

El mismo índice de competitividad del Foro Económico Mundial ubicó a Estados Unidos en
el primer lugar en 2018, con una puntuación de 85.6 de 100, lo que lo convierte en la
economía más competitiva del mundo.

Estados Unidos es líder del dinamismo empresarial, con una puntuación de 94.1 gracias a su
cultura de emprendimiento. También ocupa el primer lugar en el mercado laboral (81.9) y
del sistema financiero (92.1), debido a su estabilidad relativa, y en el pilar del tamaño del
mercado (99.2, segundo detrás de China).

Estados Unidos se ha convertido en un ecosistema de innovación (86.5, 2º detrás de
Alemania). El marco institucional sigue siendo muy propicio (74.6, 13º), hay indicios de un
debilitamiento del tejido social y empeoramiento de la situación de seguridad.

El país está por detrás de las economías más avanzadas en el pilar de la salud como
consecuencia del desigual acceso a la atención sanitaria y a disparidades
socioeconómicas más amplias.

La esperanza de vida sana es de 67.7 años, tres años por debajo del promedio de las
economías avanzadas, y seis años menos que Singapur y Japón. Por último, la adopción de
las TIC es relativamente baja en comparación con otras economías avanzadas. Sólo 76%
de la población adulta utiliza el internet de forma regular, 7% por debajo del promedio de
la OCDE.

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, Ginebra, Suiza, 2018.



Guatemala

 Guatemala es el país más poblado de América Central (15.9 millones de personas en 2015) con un PIB
per cápita aproximadamente la mitad del promedio de América Latina y el Caribe. El sector agrícola
representa 13.5% del PIB y 31% de la fuerza laboral; las exportaciones agrícolas clave incluyen azúcar,
café, plátano y vegetales. Guatemala es el principal receptor de remesas en América Central como
resultado de la gran comunidad de expatriados de Guatemala en Estados Unidos. Estas entradas son una
fuente primaria de ingresos extranjeros, equivalente a dos tercios de las exportaciones del país y
alrededor de una décima parte de su PIB.

 Los acuerdos de paz de 1996, que terminaron con 36 años de guerra civil, eliminaron un obstáculo
importante para la inversión extranjera y, desde entonces, Guatemala ha emprendido reformas
importantes y una estabilización macroeconómica. El Acuerdo de Libre Comercio entre la República
Dominicana y América Central (CAFTA-DR, por sus siglas en inglés) entró en vigencia en julio de 2006,
impulsando el aumento de la inversión y la diversificación de las exportaciones, con los mayores
aumentos en el etanol y las exportaciones agrícolas no tradicionales. Si bien CAFTA-DR ha ayudado a
mejorar el clima de inversión, las preocupaciones sobre la seguridad, la falta de trabajadores calificados
y la infraestructura deficiente continúan obstaculizando la inversión extranjera directa.

 La distribución del ingreso sigue siendo muy desigual, ya que el 20% más rico de la población representó
más del 51% del consumo total de Guatemala. Más de la mitad de la población está por debajo de la
línea nacional de pobreza, y 23% de la población vive en la pobreza extrema. La pobreza entre los
grupos indígenas, que representan más del 40% de la población, promedia 79%, y el 40% de la población
indígena vive en la pobreza extrema. Casi la mitad de los niños menores de cinco años de Guatemala
padecen desnutrición crónica, uno de los índices de desnutrición más altos del mundo.

Fuente: CIA, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html (22 de abril de 2019).

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gt.html (22


El Salvador

 El Salvador cuenta con alrededor de 6.5 millones de habitantes y 
territorialmente es de los países más pequeños de la región de América 
Central. 

 El Salvador ocupó el lugar 98 en el índice global de competitividad del 
Foro Económico Mundial, de los 140 países de la clasificación de 2018.

 Ha mejorado su desempeño en competitividad, ya que en 2017 estaba 
en el lugar 9.

 Cuenta con una deuda pública equivalente al 67% del valor de su PIB. 

 En términos de PIB per cápita, sus habitantes tiene bajo nivel de vida con 
promedio de 3,352 euros al año. 

 La medición del Índice de Desarrollo Humano que elabora las Naciones 
Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra 
el nivel de vida de sus habitantes, indica que los salvadoreños tienen una 
mala calidad de vida.

 Además de los altos niveles de corrupción percibidos por los ciudadanos. 

Fuente: WEF, IGC, 2018; https://datosmacro.expansion.com/paises/el-salvador (21 de mayo de 

2019).

https://datosmacro.expansion.com/paises/el-salvador (21


Honduras 

 En la medición 2018 del índice de competitividad, Honduras

ocupó el lugar 101 de 140 países evaluados.

 Tiene una población de 9.2 millones de personas. Cuenta con

una deuda equivalente a 40.3% de su PIB.

 Con un PIB per cápita promedio de 2,205 euros anuales, sus

habitantes tienen muy bajo nivel de vida.

 El índice de desarrollo humano desarrollado por las Naciones

Unidas indica que la población tiene una mala calidad de vida

y una percepción de la corrupción de los hondureños muy alta.

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, Ginebra, Suiza, 2018, 

en https://datosmacro.expansion.com/paises/el-salvador (21 de mayo de 2019).

https://datosmacro.expansion.com/paises/el-salvador (21


Indicadores México
Estados 

Unidos
Guatemala

Índice de competitividad global (WEF) 1 46 96

Población millones 123.5 325.9 16.9

PIB per cápita (dólares) 9,304.2 59,501.1 4,471.9

Crecimiento económico anul (diez años) 2.0 1.4 3.1

PIB % del mundo 1.9 15.3 0.1

Tasa de desempleo 3.4 4.4 2.7

Flujo de entrada de IED promedio de 5 años% PIB 2.7 1.7 2.1

Ingreso Gini 0 (igualdad perfecta) -100 (desigualdad perfecta) 43.4 41.5 48.3

México-Estados Unidos-Guatemala

Fuente: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2018, Ginebra, Suiza, 2018.
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Frontera norte de México

Delimitación

 La frontera norte limita con 

los Estados de California, 

Arizona, Nuevo México y 

Texas, en México participan 

las entidades federativas 

de Baja California, Sonora, 

Coahuila, Chihuahua, 

Nuevo León y Tamaulipas.

 3,152 kilómetros 

Problemas principales 

 Migración no 

documentada

 Violencia del crimen 

organizado

 Tráfico de migrantes

 Tráfico de armas

Fuente: Guadalupe Correa-Cabrera, “Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y 

recomendaciones de política y cooperación regional”, Migración y Desarrollo, núm. 22, primer semestre 

2014, México. 



Políticas en la frontera norte

Estados Unidos

 Vigilancia

 Endurecimiento de los 
controles migratorios

 Defensa de la patria 
(Homeland Security)

 Doctrina de Acción 
Preventiva (Preemptive
Action). 

 La migración como tema de 
seguridad y política interna. 

México

 Reto de garantizar una 
gestión de flujos basada en 
los derechos humanos.

 Ley de migración con 
enfoque de derechos 
humanos. 

 Instrumentos internacionales 
sobre migración suscritos por 
México.

Fuente: Guadalupe Correa-Cabrera, “Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y 

recomendaciones de política y cooperación regional”, Migración y Desarrollo, núm. 22, primer semestre 

2014, México. 



Políticas en la frontera norte

Estados Unidos

 Deportación de 
inmigrantes

 Postura antimigratoria de 
Donald Trump

 Amenaza de construir un 
muro fronterizo y hacer que 
México lo pague

 Restricciones a las 
ciudades santuario 

México

 Crecientes flujos de 

migrantes 

centroamericanos que 

buscan establecerse en 

México o proseguir su ruta 

hacia Estados Unidos.

Fuente: Guadalupe Correa-Cabrera, “Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y 

recomendaciones de política y cooperación regional”, Migración y Desarrollo, núm. 22, primer semestre 

2014, México. 



Fuente: Reforma, 2 de mayo de 2019.

Se duplican migrantes 

detenidos en Estados Unidos 

Estados Unidos 

 173 mil migrantes detenidos 

por la patrulla fronteriza 

entre octubre de 2017 y 

marzo de 2018

 Discurso antimigrante, 

materializado en prácticas 

y políticas de corte 

criminalizante.



Estados Unidos. Aprehensiones totales en el suroeste de 

la frontera en los primeros seis meses, 2000-2019

Fuente: PEW, What’s happening at the U.S.-Mexico border in 6 charts, en

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/whats-happening-at-the-u-s-mexico-border-in-

6-charts/ (8 de mayo de 2019).

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/whats-happening-at-the-u-s-mexico-border-in-6-charts/


Estados Unidos. Porcentaje de aprehensiones en el 

suroeste de la frontera en los primeros seis meses por 

tipo, 2013-2019

Fuente: PEW, What’s happening at the U.S.-Mexico border in 6 charts, en

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/whats-happening-at-the-u-s-mexico-border-in-6-

charts/ (8 de mayo de 2019).
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https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/whats-happening-at-the-u-s-mexico-border-in-6-charts/


Estados Unidos. El total de inmigrantes no autorizados 

de México disminuyen, pero permanecen estables de 

otras naciones (en millones)

Fuente: Ana Gonzalez-Barrera y Jens Manuel Krogstadpew, What we know about illegal immigration from

Mexico, PEW, en https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/03/what-we-know-about-illegal-immigration-

from-mexico/ (9 de mayo de 2019).

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/12/03/what-we-know-about-illegal-immigration-from-mexico/


Migrantes mexicanos de recién arribo a Estados 

Unidos, 2001-2016
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México”, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 40.



Población sin documentos que residen en 

Estados Unidos según origen, 1990-2016
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y remesas México“, Segob, 
Ciudad de México, 2018,  p. 41.



Mexicanos aprehendidos por autoridades migratorias 

de Estados Unidos, años fiscales 1995-2016 (miles)
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y remesas 

México”, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 72.



Mexicanos retornados por autoridades migratorias de 

Estados Unidos, 2009-2016 (miles)
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México”, Segob, Ciudad de México, 2018,  p. 73.



Visas emitidas por autoridades de Estados Unidos en 

sus oficinas consulares según nacionalidad, 1997-2017 

(millones)
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México”, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 84.



Visas expedidas a mexicanos por autoridades 

estadounidenses con respecto al total de visas, 1997-

2017 (distribución %)
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México”, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 84.



Flujo de remesas familiares a 

México
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México”, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 126.
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Frontera Sur

Delimitación

 Denominada también 

México-Centroamérica 

 Incluye los estados de 

Quintana Roo, Campeche, 

Tabasco y Chiapas que 

limitan con Belice y 

Guatemala.

 Mide 1,149 kilómetros

Problemática 

 Falta de empleos

 Pobreza y desigualdad

 Desplazamientos forzados

 Violencia vinculada a 
pandillas

 Desintegración del tejido 
social

 Reunificación familiar

Fuente: Guadalupe Correa-Cabrera, “Seguridad y migración en las fronteras de México: diagnóstico y 

recomendaciones de política y cooperación regional”, Migración y Desarrollo, núm. 22, primer semestre 

2014, México. 



Causas de la migración

Causas de la migración

 Sequías e inundaciones. 

Había dos siembras al año, 

hoy sólo tienen un patrón de 

siembra por el régimen de 

lluvias.

 Hay un diferencial salarial 

con Estados Unidos.

 Lento crecimiento 
económico de los países.

 Desigualdad que genera el 
alto crecimiento 
demográfico. 

 La falta de empleo, el 
crecimiento de la pobreza 
y el aumento de la 
violencia.



México: política de migración 

 En el discurso la política de 
migración se sustenta en el 
respeto a los derechos 
humanos de los migrantes.

 En la práctica las acciones se 
enfocan en la contención 
migratoria y seguridad 
nacional. 

 Lo anterior se traduce en 
detenciones y 
deportaciones. 

 Marco legal: Ley de 
Migración 

 Instituto Nacional de 
Migración (INM)

 Unidad de Política Migratoria 

 Consejo Ciudadano y 
Consultivo del INM.

 Ratificación de instrumentos 
internacionales de 
protección de los derechos 
humanos de los migrantes 



México: política de migración 

Programa Frontera Sur (Enrique Peña Nieto)
 Paso formal y ordenado.

 Ordenamiento fronterizo y mayor seguridad para los migrantes, a través de la mejora de la 

infraestructura y equipamientos necesarios para el ordenamiento migratorio y la adecuada 

operación de los 12 cruces fronterizos oficiales.

 Protección y acción social a favor de los migrantes, mediante servicios de salud, mejora de las 

condiciones en que operan los albergues.

 Estaciones migratorias y reforzamiento de los esquemas de colaboración con las organizaciones de la 

sociedad civil que atienden y protegen a migrantes. 

 Corresponsabilidad regional.

 Coordinación interinstitucional.

 Programas de trabajadores agrícolas temporales en la franja fronteriza de Chiapas.



México: política de migración 2018-2024

Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México. 

 Las repúblicas de México, El
Salvador, Guatemala y Honduras
acordaron construir un Plan de
Desarrollo Integral que impulsará el
desarrollo y las oportunidades de la
región; busca contribuir a la
prevención del fenómeno
migratorio y atacando sus causas
estructurales simultáneamente.

 El Plan de Desarrollo Integral incluye
programas, proyectos y acciones
específicas, a efecto de generar
empleos y combatir la pobreza.

 La iniciativa busca atender las
causas de origen de la
migración.

 Para responder a estas causas, el
Programa plantea 30
recomendaciones basadas en
cuatro pilares: desarrollo
económico, bienestar social,
sostenibilidad ambiental y
gestión de la migración
garantizando la seguridad
humana.



Desafíos sociales: crecimiento con altos y 

persistentes niveles de pobreza y 

desigualdad

 Pobreza persistente.

 En Guatemala y Honduras más de la mitad de la 

población sigue siendo pobre.

 Desigualdad extrema.

 Un centroamericano del decil más rico obtiene 

entre 20 y 70 veces más ingresos que uno del decil

más pobre.

Fuente: Hugo H. Beteta, “De la disuasión al desarrollo: hacia una nueva estrategia migratoria entre México y 

el Triángulo Norte de Centroamérica”, Tegucigalpa, Honduras, octubre de 2018.



Principales delitos contra migrantes centroamericanos y 

factores de riesgo en su tránsito por territorio mexicano

 Robos y extorsiones a migrantes.

 Secuestros y trata de personas.

 Homicidio y desaparición de migrantes.

 Discriminación, abusos de autoridad y uso excesivo 
de la fuerza en contra de migrantes.

 Violencia sexual contra las mujeres migrantes.

 Obstáculos para el acceso a la justicia e 
impunidad.

 La crisis de los menores migrantes no 
acompañados.

Fuente: Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, México en la encrucijada: 

implicaciones internas e internacionales de la migración, Senado de la República, México, 2015.



 Así se titula un reportaje realizado por El país que describe desde las puertas de la
estación migratoria Siglo XXI en Tapachula (Chiapas), que hay una niña de ocho
años cubierta por minúsculas gotas de sudor frío, que escupe espuma blanca con
los ojos cerrados. Que ha perdido la conciencia. Detrás de las rejas, una pareja
de funcionarios de segundad observan la escena impávidos. Parece que no es la
primera vez que viven algo similar. Custodian uno de los centros migratorios más
grandes de Latinoamérica, en una de las fronteras más transitadas del mundo.

 Lo que no habían visto nunca, cuentan, es a cientos de africanos sobreviviendo
tras esa valla, sin comida, ni agua, con un sol plomizo y una humedad asfixiante.
Niños desnutridos, con fiebre y con diarrea, madres desesperadas. La de Dani,
una niña angoleña, se desgañita en portugués para que les dejen pasar, que su
hija se va a morir. Nadie se inmuta. Nadie llama a una ambulancia. Su madre la
tapa con una manta rosa. Son las 2 de la madrugada. La frontera sur de México
es estos días es una olla a presión.

 Un cruce fácilmente penetrable: por unos cuantos pesos, se puede atravesar
ilegalmente un río entre Guatemala y el norte, que permite pisar en pocas horas
suelo mexicano y esquivar la aduana.

Fuente: El País, miércoles 17 de abril de 2019, pp. 1, 3.

Frontera sur. Al límite 



Albergues y casas del migrante

 Los albergues y casas del migrante son lugares de

acogida.

 Además de brindar la seguridad, son un espacio

para descansar y satisfacer sus necesidades

básicas; les proporcionan medios para comunicarse

con sus familias a través de llamadas telefónicas o

del internet.

 En estos lugares también los asesoran para ejercitar

sus derechos ante las diversas autoridades.

Fuente: CNDH-UNAM, Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta Nacional de 

Personas Migrantes en Tránsito por México, México, 2018.



La frontera sur al borde del colapso

 Un reporte del diario La Jornada dio cuenta de que se registraron 360 
mil detenciones entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

 La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) prevé 60 
peticiones de refugio en 2019.

 En enero-abril hubo 18,365 solicitudes.

 En todo 2013 se recibieron 1,096.

 Hondureños encabezan la lista de quienes buscan quedarse.

 Pese al alud de demandas, la Comisión recibe 25 millones de pesos 
anuales.

 Datos de El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) dieron a conocer que niños o adolescentes son 1 
de cada 4 que requieren asilo. 

 México ya no solo es un país de tránsito de personas migrantes, su 
vocación en el contexto de la migración internacional se torna ahora 
como una opción de destino.

Fuente: La Jornada, domingo 5 de mayo de 2019, p. 1.



Niños migrantes 

 En el informe de el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
o Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund)
de 2018 se afirma que “Los niños y niñas migrantes son, ante
todos niños y sus derechos viajan con ellos”.

 De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la
Secretaría de Gobernación, 31,717 niñas, niños y adolescentes
fueron detectados por autoridades migratorias en territorio
mexicano en 2018, de los cuales 25,965 fueron retornados a sus
países de origen.

 Aproximadamente 10,417 viajaban solos (es decir, no
acompañados por un adulto) y, en su mayoría (98%) provenían
de países del Triángulo Norte de Centroamérica: 5,000 de
Guatemala (48%), 4,175 de Honduras (40%) y 1,024 de El Salvador
(9.8%).

Fuente: UNICEF, Informe Anual. México 2018, en www.unicef.org/mexico (8 de mayo de 2019). 

http://www.unicef.org/mexico (8


Tarjetas de Visitantes

 El Instituto Nacional de Migración (INM) reveló que
en cinco meses de la administración de Andrés
Manuel López Obrador, la expedición de las
Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias
(TVRH) creció en relación a todo 2018.

 De diciembre a abril de 2019 se han entregado 26
mil 584, mientras que de enero a noviembre
pasados sólo fueron expedidas 8 mil. Según un
registro actualizado, se indicó que ese número de
tarjetas fue expedido a centroamericanos del 1 de
diciembre de 2018 al 30 de abril de 2019, lo que
estadísticamente implica un crecimiento de 300 por
ciento.

Fuente: Milenio, miércoles 22 de mayo de 2019, pp. 1, 13.



Desafíos sociales: crecimiento con altos 

y persistentes niveles de pobreza y 

desigualdad

Fuente: Hugo H. Beteta, “De la disuasión al desarrollo: hacia una nueva estrategia migratoria entre México y 

el Triángulo Norte de Centroamérica”, Tegucigalpa, Honduras, octubre, 2018.



Subregión México y Centroamérica. Principales 

destinos de la migración, 2015

Fuente: Alejandro I. Canales Cerón y Martha Luz Rojas Wiesner, Panorama de la migración internacional en 

México y Centroamérica, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago, 2018, p. 14.



Razón (primera opción) por la cual la persona 

migró a Estados Unidos en los países del 

Triángulo Norte de Centroamérica, 2017

Fuente: Hugo H. Beteta, “De la disuasión al desarrollo: hacia una nueva estrategia migratoria entre México y 

el Triángulo Norte de Centroamérica”, Tegucigalpa, Honduras, Octubre, 2018



Estadística reciente de personas presentadas ante la 

autoridad migratoria en México, enero-abril 2018 y 

2019

Fuente: Instituto Nacional de Migración, en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460751/ESTADISTICAS.pdf (21 de mayo de 2019).
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Niñas, niños y adolescentes acompañados y no 

acompañados presentados ante el INM (enero-abril 

2018 – 2019)

Fuente: Instituto Nacional de Migración (INM), en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460751/ESTADISTICAS.pdf (21 de mayo de 2019).

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/460751/ESTADISTICAS.pdf (21


Medios de transporte utilizados por los migrantes 

centroamericanos durante su tránsito por México 

(porcentajes)
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Fuente: CNDH-UNAM, Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta Nacional de 

Personas Migrantes en Tránsito por México, México, 2018. 



Total de refugiados en México y refugiados mexicanos 

en el extranjero, 2000-2016

3,229 3,319
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Refugiados en México Mexicanos refugiados en el mundo

Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México“, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 34.

Refugiado: la ACNUR define como refugiado a la persona que se encuentra fuera de su país

de nacimiento o residencia habitual, y tiene fundados temores de ser perseguida por

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones

políticas (Fuente: ACNUR).



Total de solicitantes y reconocidos en condición de 

refugio atendidos por la COMAR, 2013-2017
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México“, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 35.



Población atendida por la COMAR con proceso 

concluido o reconocimiento de refugio según país de 

origen, 2013-2016 (%)
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Fuente:  Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México“, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 35.



Eventos de extranjeros alojados en estaciones 

migratorias mexicanas según región de origen, 2008-
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México“, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 156.



Eventos de extranjeros alojados en estaciones 

migratorias por país de origen, 2012-2017
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Fuente:  Fundación BBVA Bancomer, Consejo Nacional de Población, “Anuario de migración y 

remesas México“, Segob, Ciudad de México, 2018, p. 156.



Triángulo norte: evolución de las remesas, 2013-2017

Fuente: Hugo H. Beteta, “De la disuasión al desarrollo: hacia una nueva estrategia migratoria entre México y 

el Triángulo Norte de Centroamérica”, Tegucigalpa, Honduras, octubre de 2018.



Migrantes centroamericanos cruzan el río Suchiate 

entre Guatemala y México, octubre de 2018

Fuente: NYT, en https://www.nytimes.com/es/2019/03/25/migrantes-centroamericanos-estados-

unidos/ (24 de abril de 2019).

https://www.nytimes.com/es/2019/03/25/migrantes-centroamericanos-estados-unidos/


Migrantes centroamericanos en Oaxaca, México, en 

un tráiler que se dirige a Estados Unidos, octubre de 

2018

Fuente: NYT, en https://www.nytimes.com/es/2019/03/25/migrantes-centroamericanos-estados-

unidos/ (24 de abril de 2019).

https://www.nytimes.com/es/2019/03/25/migrantes-centroamericanos-estados-unidos/


Miembros de una caravana migrante en un refugio de 

Juchitán, Oaxaca, México, octubre de 2018

Fuente: NYT, en https://www.nytimes.com/es/2019/03/25/migrantes-centroamericanos-estados-

unidos/ (24 de abril de 2019).

https://www.nytimes.com/es/2019/03/25/migrantes-centroamericanos-estados-unidos/


Carpeta informativa

Opinión pública sobre la 

inmigración en México y 

Estados Unidos



 Así como la opinión pública en países económicamente avanzados con alto
número y tipo de inmigrantes, una mayoría de norteamericanos apoya
alentar la inmigración de personas altamente capacitadas en Estados Unidos,
de acuerdo con los resultados de una encuesta del Pew Research Center en
12 países en 2018.

 La población inmigrante de Estados Unidos está mejor educada, debido en
parte al aumento de la escolarización en los países de origen y al aumento
de trabajadores altamente calificados que llegan de Asia y África.

 Según informes del PEW, la gran mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos
está legalmente en el país, pero menos de la mitad de los estadounidenses
sabe que ese es el caso.

 Los inmigrantes legales representaron alrededor de tres cuartas partes (76%)
de todos los inmigrantes en Estados Unidos en 2016. Pero en una encuesta
realizada en junio de 2018 sólo 45% de los estadounidenses señaló
correctamente que la mayoría de los inmigrantes están legalmente en el país.

Estados Unidos



 Una mayoría de norteamericanos (58%) se opone a que se
expanda la barda entre el límite de México y Estados Unidos
como Trump plantea. En tanto que 40% apoya esa medida.

 De acuerdo con la encuesta sobre la expansión del muro
fronterizo, tanto los opositores como los partidarios de la idea
consideran que las concesiones políticas son inaceptables.
Casi 9 de cada 10 estadounidenses que se oponen a
expandir el muro fronterizo (88%) dicen que sería inaceptable
que el Congreso apruebe un proyecto de ley que incluya la
solicitud de Trump de fondos para el muro si esa es la única
manera de poner fin al cierre del gobierno. Entre el grupo más
pequeño de estadounidenses que apoya la expansión del
muro fronterizo, 72% dice que sería inaceptable que el
Congreso apruebe un proyecto de ley que no incluya los
fondos solicitados por Trump.

Estados Unidos



 El desacuerdo entre los ciudadanos considerando

su preferencia política (demócrata o republicano)

en Estados Unidos sobre la opinión de los efectos de

una barda, los resultados mostraron que alrededor

de 7 de cada 10 republicanos (69%) dicen que

expandir sustancialmente el muro a lo largo de la

frontera de Estados Unidos con México provocaría

una reducción importante de la inmigración ilegal

en el país.

 Casi la misma proporción de demócratas (70%)

dice que no tendría mucho impacto en la

inmigración ilegal en Estados Unidos.

Estados Unidos



Cómo ven los norteamericanos la 

inmigración ilegal 

% de quienes piensan que la mayoría de 
los inmigrantes que ahora viven en Estados 
Unidos están aquí…
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% de quienes piensan que la mayoría de los 

inmigrantes que ahora viven en Estados Unidos están 

aquí…
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Porcentaje por raza de los que opinan que Estados 

Unidos o México finalmente pagarían por un muro 

fronterizo a lo largo de toda la frontera con México
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Estados Unidos

Pensando en la inmigración, ¿podría usted 
alentar que personas altamente 
calificados trabajen en nuestro país?

Número de inmigrantes de 25 y más con un 

diploma o grado post secundaria (en millones, 

2015)

Fuente: Phillip Connor y Neil G. Ruiz, Majority of U.S. 

Public Supports High-Skilled Immigration, PEW, 

www.pewglobal.org/ (8 de mayo de 2019).

Fuente: Phillip Connor y Neil G. Ruiz, Majority of U.S. 

Public Supports High-Skilled Immigration, PEW, 

www.pewglobal.org/ (8 de mayo de 2019).



México: opinión pública sobre 

migración

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública
(CESOP) llevó a cabo una encuesta telefónica nacional
en vivienda sobre migración. Al respecto se pueden
destacar los siguientes resultados:

 La mitad de los entrevistados considera que en México
vive la cantidad adecuada de extranjeros; 28.6%
opina que en México viven demasiados extranjeros y
11.4% cree que en México viven menos extranjeros de
los que debería haber.

 Seis de cada 10 encuestados expresaron que las
personas de otros países que vienen a vivir a México
benefician al país, mientras 22.3% manifiesta que lo
perjudican y 19.7% no supo responder.



Se le presentó a los entrevistados una serie de afirmaciones

para conocer qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con

cada una de ellas:

 “Cuando hay escasez de trabajos los patrones deben dar

prioridad a los mexicanos sobre los extranjeros”, 8 de cada

10 están de acuerdo, mientras 2 de cada 10 están en

desacuerdo.

 “El gobierno mexicano debería incentivar que un mayor

número de extranjeros venga a vivir a nuestro país”, 33.2%

está de acuerdo y 62.4% está en desacuerdo.

México: opinión pública sobre 

migración



 “Las personas de Centro y Sudamérica que están de forma ilegal en
México benefician a la economía, ya que ofrecen mano de obra barata”,
28.2% está de acuerdo, mientras 63.1% está en desacuerdo.

 “Cualquier persona de otro país que venga legalmente a México tiene el
derecho de quedarse permanentemente y convertirse en residente
mexicano”, 65.1% está de acuerdo y 31.7% está en desacuerdo.

 “Cualquier extranjero tiene derecho de venir a trabajar a México, pero
después de un tiempo debe regresar a su país”, 63.1% está de acuerdo,
32.2% está en desacuerdo y 4.7% no sabe.

 Al cuestionarles cómo creen que es el trato que reciben los migrantes
mexicanos que viven de forma ilegal en Estados Unidos, 84.6% manifiesta
que es injusto, 8.4% considera que es justo, y 7.0% no sabe.

 El 48.1% considera que la frontera de México con Estados Unidos es la más
insegura, 31.9% expresó que la frontera de México con Guatemala y
Belice es la más insegura, 12.7% manifestó que ambas son inseguras, y
7.3% no sabe.

México: opinión pública sobre 

inmigración



Discriminación a migrantes en 

México

 Una encuesta realizada por la CNDH y la UNAM a migrantes

en su paso por México encontró que la discriminación en

contra de las personas migrantes es un problema originado

en la sociedad mexicana. Los resultados revelaron que una

cuarta parte de los entrevistados señaló evitar convivir con

mexicanos durante su trayecto por México, ello a partir de

percibir discriminación de su parte por el solo hecho de ser

migrante, no traer dinero, su acento al hablar o simplemente

por su color de piel.



¿Con cuál de las siguientes frases 

está usted más de acuerdo?
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En su opinión, ¿las personas de otros países que vienen 

a vivir a México, benefician o perjudican al país?
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Fuente: CESOP, Migración. Encuesta telefónica nacional, Cámara de Diputados, México, 2017.



De las siguientes afirmaciones, dígame qué tan de 

acuerdo o en desacuerdo está con cada una de ellas
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De acuerdo

En Desacuerdo

No sabe / No

contesta

Fuente: CESOP, Migración. Encuesta telefónica nacional, Cámara de Diputados, México, 2017.



Pregunta a migrantes: ¿Usted piensa que en México se 

discrimina  a las personas migrantes que cruzan por el 

país? (porcentajes)

Sí

65.5

NO

30.0

30.4

31.5

35.5

Poco

Algo

Mucho

Fuente: CNDH-UNAM, Los desafíos de la migración y los albergues como oasis. Encuesta Nacional de 

Personas Migrantes en Tránsito por México, México, 2018. 



¿Usted creé que el muro que pretende construir 

Donald Trump, frenará las intenciones de lograr el 

sueño americano de los migrantes?

Sí

13%

No

84%

No sabe / No 

contesta

3%

Fuente: CESOP, Migración. Encuesta telefónica nacional, Cámara de Diputados, México, 2017.



¿Usted cree que se construirá o no el muro en la 

frontera entre México y Estados Unidos?

Fuente: Parametría, Nuevos liderazgos, desgaste y las percepciones sobre el muro, Encuesta en vivienda. 

Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 27 de abril al 

1 de mayo, México, 2019. 



En caso de que se construyera el muro en la frontera 

entre México y Estados Unidos, ¿quién cree que lo 

pagaría: México o Estados Unidos. 

Fuente: Parametría, Nuevos liderazgos, desgaste y las percepciones sobre el muro, Encuesta en vivienda. 

Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas cara a cara del 27 de abril al 

1 de mayo, México, 2019. 



Carpeta informativa

Comentarios finales



• Estudios en la materia coinciden en que los principales problemas en
el tema de seguridad fronteriza solamente podrán abordarse a
través de la cooperación de los países involucrados y el diseño de
verdaderas políticas de desarrollo humano.

• Casi a la conclusión de la presente carpeta el representante en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU-DH) recomendó no actuar de forma
agresiva para frenar la migración de centroamericanos. Alentó al
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a mantener
el esfuerzo por disminuir los flujos migratorios y desarrollar una
capacidad de regulación e inclusión.

• En tanto que una Corte de California cargó al gobierno mexicano la
responsabilidad de dar seguridad a los migrantes que Estados Unidos
envía a México en espera de solucionar sus peticiones de asilo.

• El presidente Donald Trump amenaza con cerrar la frontera con
México y anunció aranceles a la importación de tomate mexicano.

Fuente: Desaparición forzada, La Jornada, lunes 26 de febrero de 2018, p. 4, en
http://www.idheas.org.mx/DesaparicionForzada.html

Comentarios finales

http://www.idheas.org.mx/DesaparicionForzada.html


• México, como atinadamente lo expresa Alejandro Solalinde, “ha
quedado en medio de la tragedia centroamericana y del anunciado
muro de Trump y su irracional política migratoria. México parece ser el
país más afectado de todos”.

• Algunos estudios en la materia concluyen en que las fronteras norte y
sur de México comparten su carácter punitivo en busca de una
migración ordenada y regulada, en tanto que se trata de liberar la
circulación de mercancías y capitales.

• Lo anterior genera desventajas en los migrantes que logran cruzar de
forma ilegal, no sólo por la discriminación en los lugares de destino sino
por la red de criminalidad que se ha desarrollado de forma paralela a
las políticas de control y restricción.

Fuente: Alejandro Solalinde Guerra y Guadalupe Correa-Cabrera, “Caravanizando la migración: una perspectiva 
desde México, Proceso, número 2217, 28 de abril de 2019, México, pp. 62-63; Ada Celsa Cabrera García, Brenda 
González Pérez y José Manuel Paz Jiménez, “La ‘escasa’ distancia entre las fronteras norte y sur de México como 
expresión del régimen de deportación global”, Revista de Ciencias Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, año 11, núm. 43, octubre 2017- marzo 2018, México.
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Necesitamos implosionar de una vez por todas las 

fronteras nacionales, porque migrar no es un delito.

Astrid Yulieth Cuero Montenegro


