




CRÉDITOS

Coordinación de proyecto
Dra. Ángela Serrano Carrasco

Coordinación de Trabajo de campo y sistematización
Mtra. Alejandra Pérez Torres

Asistente de trabajo de campo
Griselda Elena Gómez Martínez

Redacción
Mtra. Alejandra Pérez Torres
Dra. Ángela Serrano Carrasco

Análisis contextual de la migración
Lic. Joaquín Liedo Lavaniegos

Traducción
Natalia Rivera Lugo

Fotografía
Lic. Inés Solano  (portada)
Lic. Aimee Melo  (pág. 21 y 43)
Lic. Gabriela Posada del Real  (pág. 37)
Imágenes tomadas en Tijuana 2016 - 2022

Diseño
LDG. Renato Brito Castellani

Tijuana, Baja California, México. Marzo, 2023

Dedicamos este trabajo a todas las mujeres, niños y niñas que 
se encuentran en movilidad en cualquier parte del mundo, para 
que su caminar tenga el ritmo colectivo de la esperanza por una 
mejor vida y la fortaleza de una comunidad que les sostenga.

Agradecemos el apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Tijuana por el trabajo 
diario de contener y acompañar a las mujeres y a sus hijos e hijas migrantes, especialmente a:
Centro 32 FMT, Al Otro Lado, Centro Integrador Migrante, Refugio Salesiano Don Bosco y Círculo 
de Aprendizaje de Escuela Nueva Activa (CAENA) que nos apoyaron ampliamente en este estudio.



T E J I E N D O  C O M U N I D A D E S  T R A S N A C I O N A L E S
Historias de mujeres e  infancias migrantes en Ti juana,  México 4

CONTENIDO

Glosario ....................................................................................................................................... 5
Ficha técnica del proyecto ...................................................................................................... 6
Introducción ¿Por qué es importante un mapeo comunitario de la migración
transnacional de infancias y mujeres en Tijuana? .............................................................. 7
1.  Apuntes de contexto: ¿Por qué la espera en Tijuana? ................................................ 11
2.  Mapear el cambio y la espera de niñez y mujeres migrantes en Tijuana. 
Apuntes metodológicos ........................................................................................................ 15

Protagonistas del estudio ........................................................................................... 15
Desafíos transitados ¿cómo investigar procesos que están en continuo
cambio? .......................................................................................................................... 15
Trabajo colaborativo comunitario. Cultivar relaciones basadas en la
confianza ....................................................................................................................... 20

Resultados ................................................................................................................................ 21
3.  ¿Cómo se llega a Tijuana? Experiencias y trayectos de viaje de niñez y 
mujeres migrantes .................................................................................................................. 22

3.1.  Las historias, memorias y relatos: un panorama de las condiciones de 
salida y trayecto para llegar a TIjuana ........................................................................... 23
3.2.  Procesos de duelo y agenciamiento. El derecho al cuidado comunitario ....... 36

4.  Condiciones de vida en Tijuana ..................................................................................... 43
Vivienda y alimentación .............................................................................................. 44
Educación para niños y niñas .................................................................................... 45
Salud ............................................................................................................................... 46
Movilidad urbana ......................................................................................................... 47
Actividad laboral ........................................................................................................... 48

4.1.  Circuitos de información como recurso ............................................................... 49
4.2.  La importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la
contención de las mujeres e infancias migrantes en Tijuana ................................... 52
4.3.  Caja de herramientas ............................................................................................... 54

Conclusiones ........................................................................................................................... 56
Referencias consultadas ........................................................................................................ 58



T E J I E N D O  C O M U N I D A D E S  T R A S N A C I O N A L E S
Historias de mujeres e  infancias migrantes en Ti juana,  México 5

GLOSARIO

ACNUDH

ACNUR

CAENA

CCA

COMAR

DIF

FIC

INM

NNA

OIM

ONU

OSC

SAT

SESNSP

SRE

OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS 

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

CÍRCULO DE APRENDIZAJE DE ESCUELA NUEVA ACTIVA

CONECTANDO COMUNIDADES EN AMÉRICA

COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS DERECHOS HUMANOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE LA COMUNIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES TIJUANA



T E J I E N D O  C O M U N I D A D E S  T R A S N A C I O N A L E S
Historias de mujeres e  infancias migrantes en Ti juana,  México 6

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

Tejiendo Comunidades Trasnacionales. Historias de mujeres e 
infancias migrantes en Tijuana, México

07 de enero del 2022 al 07 de enero del 2023

Diagnosticar las necesidades cubiertas y no cubiertas de mujeres que 
maternan y de infancias en edad escolar (6-15 años) en condición 
de migración que son beneficiarios/as de programas y/o albergues 
en Tijuana; esto con el fin de diseñar colectivamente acciones de 
gestión que permitan diversificar tanto la fuente de los recursos 
como las estrategias de incidencia pública

1. Analizar las experiencias de Mujeres y NNA en los albergues para 
reconocer los aprendizajes

2. Identificar cómo funcionan las redes de apoyo y prácticas 
comunitarias integrando los programas y servicios que operan 
en albergues de la ciudad

3. Identificar las prioridades de atención de Mujeres y NNA
4. Componer un mapa sobre las necesidades cubiertas y no 

cubiertas de Mujeres y NNA en situación de migración en Tijuana

Se llevó a cabo un proceso de escucha atenta a partir de información 
empírica acerca de las condiciones de vida cotidiana en propia voz 
de las personas que protagonizan el estudio. Para la búsqueda de 
colaboradoras/es se recurrió a la técnica de bola de nieve, a partir 
del contacto con informantes clave en albergues y programas 
comunitarios de Tijuana

Se contó con la participación de 20 mujeres que maternan (11 de ellas 
de manera permanente) y 25 niñas y niños en edad escolar de entre 
6 y 15 años (10 de manera permanente) en situación de migración 
que, al momento de la investigación de campo, vivían en Tijuana y 
cuentan con experiencias en programas de atención y/o estancia 
en albergues de la ciudad. De igual manera, colaboró personal de 
programas comunitarios y gubernamentales en entrevistas y durante 
las visitas de campo

Por medio de la investigación documental se elaboró un mapa y una 
base de datos de la distribución de albergues, programas y servicios 
en Tijuana que ofrecen atención a mujeres e infancias migrantes

Nombre del 
estudio

Fecha inicio
y término

Objetivo 
general

Objetivos 
específicos

Descripción 
metodológica

Características 
de las personas 
que participan 
en el proyecto

Investigación 
documental
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué es importante un mapeo 
comunitario de la migración transnacional 

de infancias y mujeres en Tijuana?

 Al iniciar el trabajo de campo exploratorio en noviembre del 2021, como 
parte de las actividades de Signos Vitales1, conocimos a un grupo de cinco 
mujeres que se encontraban sentadas en círculo con sus estambres y agujas, 
tejiendo bufandas y gorros para el invierno. Estaban en una sala improvisada 
afuera del salón de CAENA y nos impactó la forma en la que conversaban 
tan cómodamente; reían y se enseñaban unas a otras cómo cerrar un punto 
o cómo cambiar el color del estambre. Nos dimos cuenta de que mientras 
tejían compartían experiencias, memorias, preocupaciones y conocimientos. 
Rápidamente nos invitaron a tejer con ellas, nos dieron estambre y agujas, un 
par de instrucciones, y así iniciamos nuestra primera conversación: tejiendo.

Construir y tejer no es lo mismo -socialmente hablando-. Una construcción 
puede ser fija, se espera que sea sólida y resistente, pero puede llegar a ser 
inflexible porque parte de cálculos y procesos sistemáticos. En cambio, un 
tejido es flexible, discontinuo, intermitente, histórico y diverso; y se puede 
reactivar en cualquier momento por distintas manos. También hay tejidos que 
se rompen, unos se reparan y otros, no.

Este informe busca compartir lo que observamos: la creación colectiva de un 
tejido comunitario que las mujeres van conformando en su proceso migratorio, 
el cual inicia antes de salir de sus lugares de origen y no termina con su llegada 
a Tijuana. Es un tejido que se va transformando durante el tránsito y se 

1  Signos Vitales fue el primer diagnóstico sobre población en movilidad realizado por la FIC 
durante el año 2021 en Tijuana.
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reconfigura permanentemente, incluso en los lapsos de tiempo de espera en 
Tijuana, algo que puede durar semanas o años. Si las mujeres son madres, ese 
tejido incorpora a sus hijos e hijas y les facilita la creación de sus redes entre 
infancias migrantes, también.

Esta mirada desde los tejidos comunitarios se plantea en oposición a la imagen 
del migrante pasivo, individual, quien está en espera de cruzar a Estados Unidos, 
o bien, en espera de resolver su situación migratoria.  Cuando observamos la 
forma en que se establecen los vínculos que hacen posible no solo la salida del 
lugar de origen ni el trayecto sino la espera en Tijuana, se abre una forma de 
comprensión, una mirada integradora, no desmembrada, sobre los procesos de 
movilidad humana. En el caso particular de las mujeres migrantes, la creación 
de este tejido comunitario aporta también al sostenimiento y cuidado de la 
vida.

En este documento se presentan los resultados derivados de la investigación 
cualitativa efectuada en el periodo de enero a octubre del 2022 en Tijuana, 
México, como parte de los mapeos comunitarios de Conectando Comunidades 
de América (CCA), un proyecto de CFLEADS, Community Foundations Leading 
Change.

Esta investigación fue coordinada por la Fundación Internacional de la 
Comunidad (FIC) como parte de su interés por conocer y registrar las condiciones 
comunitarias en torno a la migración transnacional de mujeres e infancias que 

Los objetivos principales de CCA son: (Layton y Schalla, 2021:2):

• Promover el entendimiento compartido de las comunidades 
trasnacionales en el hemisferio

• Fortalecer las relaciones entre las fundaciones comunitarias y las partes 
interesadas trasnacionales para resolver problemas comunes

• Aumentar e intercambiar los conocimientos sobre las prácticas de las 
fundaciones comunitarias con sus comunidades locales

• Fomentar donaciones más efectivas en Latinoamérica y el Caribe
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llegan a Tijuana, y que en muchas ocasiones representa una espera inscrita en 
la incertidumbre respecto al futuro y una sucesión de carencias en su presente.

Una de las prioridades de la FIC es asegurar el mejoramiento de las condiciones 
de vida de poblaciones o grupos en vulnerabilidad mediante acciones 
coordinadas entre varios actores locales, nacionales o internacionales. Con este 
trabajo colaboramos en el reconocimiento de las necesidades de la población 
migrante que está en espera en Tijuana, y de los recursos comunitarios que 
mitigan dichas necesidades con el fin de favorecer las alianzas clave para la 
atención y acompañamiento de esta comunidad de personas en movilidad.

En este sentido, la perspectiva de este diagnóstico se inscribe en la comprensión 
de que la movilidad humana no se limita a individuos que migran de un punto 
a otro, sino a tejidos comunitarios que se van conformando desde antes de 
salir del lugar de origen, se reconfiguran durante el tránsito y se transforman en 
la condición de espera en Tijuana. En otras palabras, buscamos “conseguir una 
comprensión detallada de las relaciones e interconexiones entre las personas y 
las instituciones, así como las prácticas que las mantienen activas y dinámicas” 
(Layton y Schalla, 2021:3).

El objetivo general con el que iniciamos el trabajo fue identificar las necesidades 
cubiertas y no cubiertas de mujeres que maternan y de infancias en edad escolar 
(6-15 años) en condición de migración que están vinculadas con programas y/o 
albergues en Tijuana, con el fin de diseñar colectivamente acciones de gestión 
que permitan diversificar tanto la fuente de los recursos como las estrategias 
de incidencia pública.

Pero encontramos mucho más que eso, encontramos comunidades de mujeres 
que en grupo resuelven gran parte de sus necesidades, descubrimos que la 
capacidad de agencia de las mujeres para transformar contextos de violencia 
las lleva a priorizar los cuidados para proteger a sus familias. Identificamos que 
las mujeres y los NNA se encuentran una y otra vez con las mismas condiciones 
de violencia a lo largo de su recorrido, y que estas violencias provienen de 
instituciones públicas, organismos gubernamentales y castrenses, mafias y 
crimen organizado.
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El presente documento contiene, además de la descripción de las condiciones de 
espera de las mujeres e infancias en movilidad durante 2022, un mapa interactivo 
de los albergues y refugios que existen en la ciudad de Tijuana y un directorio con 
los diferentes programas a los que pueden acceder las personas en movilidad.

Como antecedente de este estudio se encuentra el diagnóstico realizado en 
el año 2021, cuyos resultados están en el trabajo titulado Signos Vitales de 
las mujeres, niñas y niños migrantes en Tijuana. En este primer diagnóstico 
reconocimos las condiciones de vida de mujeres e infancias en situación de 
migración que esperaban en Tijuana mientras corría el segundo año de la 
pandemia y el confinamiento. El resultado de este trabajo se puede consultar 
en   https://comunalia.org.mx/portfolio_page/signos-vitales-tijuana-2022/

Agradecemos a las mujeres, niños y niñas que participaron en este estudio no solo 
porque compartieron mucho de su aprendizaje y experiencias, sino porque nos 
mostraron los hilos invisibles que las sostienen como comunidad. Agradecemos 
también a las organizaciones sociales y albergues que realizan el trabajo 
humanitario por propiciar los espacios para tejer comunidades de contención.

Imagen 1.  Sesión colaborativa de mapeo comunitario con mujeres migrantes 
beneficiaras de programas de Centro 32 FBT.

Tijuana, agosto del 2022.
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Qué dicen los datos

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
en 2020 se recibieron en México un total de 41,303 personas que solicitaron asilo, lo que 
representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. De este total, 
38% fueron mujeres, 62% hombres y cerca de 19% del total de las personas solicitantes de 
asilo fueron niñas, niños y adolescentes. La mayoría de estas solicitudes fueron presentadas 
por personas provenientes de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y 
Nicaragua, que huyen de la violencia, la inseguridad y la persecución política en sus lugares 
de origen (ACNUR, 2021). Muchas de estas personas se dirigen a Tijuana para esperar aquí sus 
trámites o buscar la forma de cruzar a Estados Unidos.
A estas cifras de migrantes internacionales, hay que sumar las correspondientes a los 
mexicanos que huyen de la violencia en sus lugares de origen. El total de personas desplazadas 
en México entre 2016 y 2021 es de 379,322, según la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH, 2021). El 75% de las personas desplazadas 
en 2020 vivían en Guerrero, Oaxaca o Chiapas y su salida obedeció a un evento violento. Estas 
cifras no contemplan el desplazamiento silencioso y en anonimato de familias completas que 
huyen del crimen organizado. Como es bien sabido, los datos sobre el fenómeno migratorio 
son apenas un aproximado porque no contempla la migración indocumentada que se escapa 
a los registros gubernamentales.

Siendo la ciudad fronteriza con mayor 
número de cruces binacionales diarios 
a nivel mundial, Tijuana funciona como 
un nodo de actividades comerciales, 
de trabajo, turismo, visitas familiares y 
por supuesto, uno de los lugares más 
visitados por migrantes de todas latitudes 
que desean ingresar a Estados Unidos. 
Debido a las políticas de inmigración y 
seguridad implementadas por el gobierno 
estadounidense -las cuales cada vez 

son más restrictivas-, se ha acumulado 
gran cantidad de solicitudes de asilo y 
las personas migrantes han tenido que 
extender su tiempo esperando en esta 
ciudad.

Durante este tiempo, la exposición a los 
riesgos relacionados con la violación de 
sus derechos, el riesgo de ser víctimas de 
la delincuencia, la dificultad de acceso a 
recursos básicos y la experiencia vivida de 

1 Apuntes de contexto:
¿Por qué la espera en Tijuana?
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incertidumbre, ansiedad y frustración; 
hace que su espera en Tijuana sea 
extremadamente difícil y desafiante tanto 
para los migrantes como para la ciudad 
que los recibe. Las mujeres e infancias 
que migran son aún más vulnerables, 
se convierten en víctimas de grupos 
criminales y de abusos de autoridad con 
mayor incidencia; están más expuestas 
a la violencia sexual y trata de personas, 
y tienen más dificultad de acceder a 
servicios básicos de salud y protección 
en México. Por lo mismo, hay una mayor 
tendencia a vivir en la pobreza por la 
falta de acceso a fuentes laborales, 
discriminación y bajo nivel escolar.

Una de las principales razones por las 
cuales las personas migrantes nacionales 
e internacionales deben esperar en 
Tijuana para entrar a Estados Unidos 
es el endurecimiento de las políticas 
migratorias a partir de los cambios 
y modificaciones que ha sufrido la 
política fronteriza conocida como Título 
42 (T42). Título 42 no es una política 
particularmente nueva, comienza en 
marzo del 2020 en el inicio de la pandemia 
como una “orden de salud pública” que 
permite las deportaciones inmediatas 
en búsqueda de detener la propagación 
de la Covid-19. La orden tiene otro 
efecto adicional a las deportaciones, y 
es que la población en movilidad que 
solicita asilo en los Estados Unidos ya no 

puede esperar su resolución en territorio 
norteamericano. Para ambas aplicaciones, 
el gobierno mexicano aceptó tanto recibir 
a la población deportada como permitir 
que los solicitantes de asilo esperen su 
resolución en territorio mexicano, lo que 
ha dejado a la deriva a miles de personas 
en las ciudades fronterizas del norte de 
México.
 
Bajo T42 la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (Customs & Border Protection, 
CBP) ha pasado cerca de tres años 
manteniendo patrones de deportación 
con criterios poco claros. El 2022 fue 
especialmente crudo para la población 
migrante de Venezuela, Nicaragua, Cuba 
y Haití, quienes se convirtieron en las 
víctimas favoritas del T42 a la vez que 
el gobierno estadounidense anunciaba 
nuevos permisos temporales para 
personas de estas cuatro nacionalidades, 
el problema es que estos nuevos 
permisos tienen criterios de elegibilidad 
que van desde lo estricto, hasta lo ilógico. 
De ellos, destacan tres criterios: primero, 
las personas previamente deportadas no 
son elegibles. Segundo, no se es elegible 
sin un sponsor (patrocinador) que acepte 
hacerse responsable económicamente de 
la persona. Finalmente, las solicitudes se 
deben de realizar desde el país de origen.

En abril de 2022 fue el propio CBP quien 
anunció que se pondría fin a la orden, 
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explicando que con las condiciones de 
salud pública actuales y la disposición de 
vacunas para la covid-19, Título 42 ya no 
era necesario. A pesar de la grata sorpresa y 
de las promesas de campaña de Biden para 
terminar con la orden, Título 42 continúa 
vigente y es, al momento, la herramienta de 
deportación predilecta de las autoridades 
norteamericanas.

La ciudad de Tijuana, en donde se ubica 
el cruce fronterizo más transitado del 
mundo, tiene una enorme diversidad 
de Organizaciones de la Sociedad Civil 
que se especializan en distintos grupos 
vulnerables dentro de la comunidad 
migrante, lo anterior fue fundamental 
en 2022 ya que se dio la posibilidad de 
generar excepciones al T42 para mujeres, 
menores no acompañados, miembros de la 
comunidad LGBT+, migrantes racializados y 
familias mediante la especialización de las 
OSC en cada grupo concreto. El resultado 
fue que durante los meses de julio, agosto 
y septiembre de ese año hubo un flujo 
considerable de migrantes que solicitaban 
su asilo y, mediante una excepción al T42, 
podían esperar la resolución en Estados 
Unidos tal como establece la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y como 
ocurría previo a la implementación del T42.

Si bien ese fue el panorama del 2022, en los 
últimos días de diciembre el gobierno de 
Biden estableció una extensión al Título 42, 

por lo que, a pesar de la ilusión general que 
venía construyéndose desde el mes de abril, 
no parece que la orden vaya a desaparecer 
próximamente. El 5 de enero de 2023 el 
gobierno de Estados Unidos anunció que 
habría un nuevo sistema para procesar las 
solicitudes de asilo mediante la App “CBP 
One”. A pesar de que esto no ocurrió en 
2022 es importante considerarlo ya que la 
decisión de centralizar todos los procesos 
al CBP elimina la posibilidad de la sociedad 
civil para conseguir excepciones al T42.

La aplicación ha sido fuertemente criticada 
desde su lanzamiento, principalmente por 
dos razones: en principio porque el nuevo 
sistema no hace distinciones categóricas 
de ningún tipo, por lo que mujeres con 
NNA y otros grupos vulnerables que antes 
contaban con una fuerte sociedad civil 
especializada que podía ayudarles a 
encontrar alguna excepción a T42, ahora 
entran a una voraz competencia por 
los insuficientes turnos administrados 
directamente por CBP mediante la 
aplicación. Por otro lado, el nuevo sistema 
considera a cada persona como un caso 
individual, sin importar que haya familias, 
cuestión que es especialmente cruel con 
mujeres y NNA que ahora tienen que 
competir, no por un turno, sino por uno 
para cada miembro de la familia.

El año 2022 y el inicio del 2023 han sido 
muestras de lo central que resulta entender y 
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apreciar la labor que la sociedad civil realiza 
en pro de la población en movimiento. Ver 
el papel confuso y dinámico de las políticas 
fronterizas, da claridad en el cómo operan 

Imagen 2.  Taller de relatos de viaje con niñas y niños migrantes.
Instalaciones de Don Bosco, junio del 2022.

y sobre qué marco legal se construyen 
estrategias y distintas vías para defender los 
intereses y la integridad de la población en 
movilidad.
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Desde un enfoque cualitativo de 
investigación este trabajo de investigación 
dio centralidad a la profundidad en la 
información compartida por la población 
clave del estudio. En otras palabras, los datos 
vivos en torno a las condiciones de espera 
en Tijuana y el entramado comunitario que 
se gesta en el proceso. Se trata de un mapeo 
comunitario que indaga las condiciones 
experimentadas por mujeres, niños y niñas 
migrantes que, al momento del estudio, se 
ubicaban en Tijuana. Un mapeo comunitario 
implica la colaboración de distintas voces 
que expresan experiencias diversas y tejen 
conocimiento vivenciado en el territorio, en 
este caso, el mapeo se enfoca en el proceso 
migratorio y las condiciones de espera en 
Tijuana.

Protagonistas del estudio

Se contó con la participación de 20 mujeres 
que maternan (11 de ellas como grupo 
constante) y 25 niñas y niños en edad 
escolar de entre 6 y 15 años (10 como grupo 
constante) en situación de migración que, 
al momento de la investigación de campo, 
vivían en Tijuana, Baja California y ya tenían 
experiencias en programas de atención 
y/o estancia en albergues de la ciudad. Los 

2 Mapear el cambio y la espera de niñez 
y mujeres migrantes en Tijuana. 

Apuntes metodológicos

países de origen de quienes colaboraron son: 
Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, 
Haití, Estados Unidos (específicamente 
personas deportadas desde California) y 
México (a causa del desplazamiento forzado 
interno por violencia).

De igual manera, colaboró personal a cargo de 
programas comunitarios y gubernamentales, 
mediante entrevistas y durante las visitas de 
campo. El vínculo con las/los colaboradoras/
es se inició a partir del contacto con 
organizaciones comunitarias de Tijuana.

El mapeo de organizaciones sociales que 
atienden población migrante se hizo por 
medio de investigación documental, a partir 
de ello se construyó un mapa y base de datos 
que registra la distribución de albergues y 
programas de atención para la población 
clave.

Desafíos transitados ¿cómo 
investigar procesos que están en 
continuo cambio?

Abordar el sostenimiento de la vida en clave 
comunitaria y en contexto de migración 
en Tijuana implicó enfrentar desafíos no 
menores.
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El retorno paulatino a la normalidad luego 
del confinamiento por la pandemia durante 
2022 dificultó el acceso a ciertos albergues 
y espacios donde queríamos conversar 
con las mujeres, además de que el trabajo 
de campo coincidió con la tercera ola de 
contagios por Covid en la ciudad. Sabiendo 
que la población que participaría en el 
mapeo es la más vulnerable dentro del 
universo migratorio, nos decidimos por 
contactarles en programas específicos de 
atención, y no en albergues que estaban 
cerrados y al tope. Se platicó con grupos 
pequeños e implementamos las medidas 
de seguridad sanitaria.

Por otra parte, las condiciones de violencia 
en Tijuana que afectan directamente a la 

población y en especial, a las personas 
migrantes, también nos dificultó el 
acercamiento a sostener las conversaciones 
que tanto buscábamos.  Los estallidos de 
violencia en Tijuana y la presencia de fuerzas 
federales y el ejército fueron situaciones que 
enmarcaron el trabajo de campo realizado 
para este estudio. Nos encontramos con 
las medidas de seguridad adoptadas por 
algunas OSC y Organizaciones religiosas 
a cargo de la atención de personas en 
movilidad que limitaron el acceso a la 
información y a las personas que tenían su 
protección.

Otro de los desafíos fue la creación de 
espacios seguros para la conversación 
que no siempre existen en los albergues.2 

2  Baja California se sitúa en el 2022 como uno de los primeros lugares en las cifras de desaparición forzada, 
homicidios y feminicidios (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2023). Los ataques 
contra muchos albergues de migrantes en Tijuana van en incremento, ya sea por parte del crimen organizado, la 
delincuencia común o los ataques xenófobos, lo cierto es que las personas migrantes y el personal que labora en 
estos espacios están siendo asediados de manera sistemática. (Wola, 2023).

Técnicas de indagación Líneas de indagación

• Investigación documental en espacios 
digitales

• Observación participante
• Grupos focales
• Talleres de narrativa a través del dibujo
• Mapeo de albergues y programas de 

atención a la población migrante
• Entrevistas individuales

• Trayectorias de movilidad, transiciones 
de viaje

• Tejido comunitario de mujeres, niñas y 
niños

• Relaciones con el entorno (Tijuana)
• Respuesta de organizaciones sociales
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Buscábamos crear espacios cómodos, con 
poco ruido y lo más privado posible para 
que las mujeres y niños y niñas pudieran 
conversar con libertad y confianza de 
expresar sus sentires. Dado que estos 
lugares son escasos en los albergues, 
optamos por visitar la sede de algunos 
programas (centros de capacitación, 
orientación legal o psicológica) donde 
llegan las mujeres y sus hijos e hijas, quienes 
habitan en albergues o están en proceso de 
asentamiento en Tijuana.

En este contexto desarrollamos este estudio 
de mapeo comunitario a través de cuatro 
etapas:

Creación de una línea base que tuvo 
como objetivo la recuperación de estudios 
previos y conocimiento generado en 
torno a la población migrante, así como la 
continuidad del trabajo comunitario que se 
inició en el 2021 durante el proyecto Signos 
Vitales.

El diseño de la Estrategia metodológica 
que implicó el inicio de un proceso de 
reflexión acerca de los aprendizajes 
previos, abrir conversaciones con otras 
organizaciones sociales, realizar visitas a 

albergues y a los programas de atención 
dirigidos a la infancias y mujeres, con la 
finalidad de identificar las condiciones 
de campo para adecuar las estrategias 
metodológicas que nos permitieran realizar 
la investigación.

El trabajo de campo, realizado con 
un enfoque de colaboración comunitaria, 
afianzando el tejido de relaciones de 
confianza y cuidados entre los y las 
participantes del estudio. Nos enfocamos 
en abrir conversaciones y comenzar un 
proceso de escucha atenta que, en todo 
momento, se adaptó a las condiciones 
existentes del espacio, así como del sentir 
de quienes participaron.

La última etapa consistió en un 
proceso de reflexión comunitaria al 
interior de la fundación, así como con 
otras fundaciones internacionales que 
participan en el programa Conectando 
Comunidades en las Américas. Esta fase fue 
de gran valor para asimilar aprendizajes, 
identificar similitudes y diferencias entre 
las comunidades en contexto migratorio 
en las Américas, así como el intercambio 
de conocimientos con iniciativas de otros 
territorios del continente.  (Ver Fig. 1)
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El trabajo realizado siguió una ética de 
escucha efectiva que coloca al centro 
el reconocimiento de afectaciones 
diferenciadas por condiciones de género, 
edad, condición y experiencia migratoria 
y/o adscripción étnico-cultural, entre 
otras; lo cual es relevante en el diseño de 
instrumentos y en el proceso analítico. El 
proceso de escucha parte de las experiencias 
relatadas a través de los testimonios y 
presta atención a las condiciones de vida 
cotidiana a partir de la voz de las personas 
que protagonizan el estudio; es por ello que 

atraviesa todas las etapas de este trabajo: 
desde la elección de técnicas, el diseño 
de las guías de entrevistas y observación, 
el diálogo con la comunidad, así como en 
el registro, análisis y presentación de la 
información compartida.

Aunado a la ética de escucha atenta, 
reconocemos la importancia de entablar 
relaciones de confianza a partir de una ética 
de cuidados y respeto a los Derechos 
Humanos que fue aplicada a partir de cinco 
puntos clave:

Etapas del proyecto

Línea base
y trabajo
comunitario

Diseño metodológico,
planeación y trabajo
comunitario

Trabajo de campo
comunitario y
sistematización

Análisis y
elaboración
de informe final

Figura 1
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• Reciprocidad: Las actividades y las técnicas de investigación 
implementadas contemplaron contribuir a las necesidades comunitarias. 
Durante el trabajo de campo se realizó trabajo voluntario y se alimentaron 
puentes de apoyo con organizaciones sociales.

• Involucramiento comunitario:    Los instrumentos y técnicas utilizadas 
se ajustaron a las condiciones cotidianas de quienes colaboraron con la 
intención de llevar a cabo el diálogo en ambientes que les son familiares y 
seguros. Lo anterior implica un proceso de integración paulatino de quienes 
realizaron trabajo de campo, mismo que se ha efectuado desde diciembre 
del 2021.

• Anonimato y confidencialidad:   Se efectuaron grabaciones de audio, 
principalmente con fines analíticos y únicamente con permiso expreso 
de quienes colaboran en el estudio. En los registros visuales se respetó el 
anonimatos de las/los colaboradoras/es y por ello, en el presente informe 
se utilizaron otros nombres y se modificaron datos que puedan revelar la 
identidad de las personas.

• Contención emocional:   Se consideraron estrategias diferenciadas con 
infancias y mujeres. El trabajo con infancias se realizó en sesiones cortas 
y creativas. En el caso de mujeres, las sesiones de diálogo tuvieron una 
duración máxima de dos horas contemplando descansos. En situaciones 
donde la carga emotiva fue alta se redujo el tiempo y se efectuaron 
dinámicas de contención emocional. Para ello, implementamos recursos 
de apoyo durante los talleres, grupos focales y entrevistas, tales como el 
colorear mandalas, sesiones de tejido y/o bordado y relatos gráficos de 
viaje.

• Protocolos de salud:       El equipo FIC contó con un esquema de vacunación 
completo y se apegó a las medidas sanitarias (uso de cubrebocas, toma 
de temperatura, pruebas rápidas para detección de Covid, uso de gel 
antibacterial, entre otras).

1

2

3

4

5
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Trabajo colaborativo 
comunitario. Cultivar relaciones 
basadas en la confianza

Dado que la estancia en algunos albergues 
es temporal, entre un mes y tres meses, 
y la espera para cruzar a Estados Unidos 
puede durar mucho más, se observa una 
constante movilidad de personas incluso 
dentro de la ciudad, que van buscando la 
manera de tener un espacio para establecer 
su vivienda. Esta necesidad de movilidad 
interna es posible gracias a la gestión de 
la información proporcionada por nuevos 
actores y a la creación de nuevas redes que, 
por una parte, satisfacen estas necesidades, 
pero, por otra parte, hacen que algunos 
vínculos ya creados, queden a la deriva.  Por 
ello, nos enfocamos en establecer redes y 
mantener la comunicación con las personas 
que participaron en este diagnóstico, 
algunas veces con éxito y otras, no. En 
ocasiones perdimos la comunicación con 
ellas y no pudimos volver a localizarlas para 
continuar con nuestro trabajo.

Pese a lo anterior, observamos que hay una 
oportunidad en los programas que ofrecen 
las OSC de Tijuana de fortalecer los vínculos 
entre las mujeres migrantes, y aunque no se 
hace de una manera programática sino más 
bien como consecuencia de la convivencia, 
el compartir y los afectos creados en el 
proceso, consideramos importante ofrecer 
información sobre las organizaciones y 
programas, que con sus actividades y 
servicios ofrecidos, propician los espacios 
de creación de un tejido comunitario 
entre las mujeres migrantes. De allí que 
consideramos importante la elaboración 
del mapa y base de datos actualizada de 
programas de atención y bienestar para 
mujeres e infancias migrantes ofrecidas 
por organizaciones sociales y programas 
gubernamentales en Tijuana para que 
quede un registro útil para las comunidades 
migrantes.



RESULTADOS

Desde Tapachula uno viene, como digo, dando patadas. Y si se regresa 
a su pueblo, a su lugar, lo matan, porque uno ya está fichado […] nos 
pidieron impuestos, que son las extorsiones, teníamos que pagar 
tanto semanal y llegamos al tiempo en que se vino la crisis y nosotros 
ya no tuvimos para darles ese dinero. Cuando vieron que estábamos 
fallando en los pagos, a mi esposo lo comenzaron a amenazar, tal 
fecha queremos tanto y no cumplimos con la fecha, no cumplimos 
con lo que fue el dinero y ya nos comenzaron a tocar métodos, 
que nos daban 24 horas para salir del país o salir de la casa donde 
estábamos. Siempre estaban en donde nosotros estuviéramos, 
pues nosotros salimos cuando vimos las cosas ya muy pesadas y 
decidimos venirnos para acá [México]. Nosotros llegamos a la ciudad 
de Guatemala y terminamos nuestro transcurso acá [en Tijuana].

(Relato de viaje de Mónica, 59 años, originaria de Honduras, abuela 
de dos niños de 9 y 12 años con quienes permanece en Tijuana)
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Hemos identificado que las experiencias de 
tránsito que anteceden la llegada a Tijuana 
son clave para descifrar los procesos de 
toma de decisiones, agenciamiento y 
necesidades transicionales de quienes 
participaron en el estudio. Resalta la manera 
en la cual las mujeres y niñez migrante han 
atravesado la sistemática obstaculización a 
su movilidad dentro del territorio mexicano 
enfrentado, sobreviviendo y asimilando de 
maneras diversas.

Dicha obstaculización sistemática aparece 
en los relatos en dos principales expresiones: 
la movilidad/desplazamiento y la espera, 

3 ¿Cómo se llega a Tijuana? 
Experiencias y trayectos de viaje de 

infancia y mujeres migrantes

ambas implican situación de encuentro 
con las fronteras verticales y horizontales 
(Anguiano, 2007). Las fronteras horizontales 
(espacios de espera) se refieren aquí a los 
confines territoriales político-administrativos 
entre los países en tránsito, fronteras que 
regulan y restringen la movilidad a través 
de límites nacionales. Estas fronteras se 
caracterizan por el constante cambio en la 
política migratoria (cada vez más rígidas), 
por la información difusa respecto a los 
mecanismos burocráticos y a las estrategias 
disponibles para continuar el viaje; y por la 
incertidumbre respecto a las condiciones 
de bienvenida en el país, teniendo su mayor 

Imagen 3.  Dibujos elaborados por niñas y niñas migrantes en el taller
¿Cómo llegué a Tijuana?  CAENA, julio del 2022.
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foco en la frontera sur y la frontera norte de 
México. Las principales barreras mencionadas 
también se experimentan en los laberintos 
administrativos de las instituciones públicas 
y el limitado acceso a mecanismos de 
protección a sus Derechos Humanos.

Por otra parte, las llamadas fronteras 
verticales (espacios atravesados) se 
encuentran a lo largo del territorio nacional 
y se caracterizan por los mecanismos 
de securitización3  utilizados durante 
el tránsito con la implementación de 
puestos de vigilancia, retenes migratorios, 
persecuciones y hostigamiento mediante 
la implementación de programas de 

militarización y presencia de la Guardia 
Nacional en el territorio (Rodríguez, 2016). 
Son bien conocidas las acciones represivas 
y los abusos de los agentes de gobierno 
mexicanos encargados de detener y 
desestimular el tránsito migratorio dentro 
del territorio nacional, en detrimento de 
la protección a los Derechos Humanos de 
las personas migrantes (El País, 2022, Silva, 
2015; Anguiano y Trejo, 2007). Las fronteras 
verticales aluden también a las acciones 
del crimen organizado, grupos delictivos 
vinculados con el narcotráfico y la trata 
de personas que presionan y fustigan a 
quienes migran y que están presentes a lo 
largo del recorrido por México. 

3  Securitización es un término que representa el entendimiento del fenómeno migratorio como una amenaza 
para la seguridad nacional. Esto se materializa en “normas, leyes, reglas, instituciones, autoridades y prácticas 
migratorias para controlar a este peligro potencial para la seguridad”. (Treviño, 2016)

Las historias, memorias y relatos: un panorama de las 
condiciones de salida y trayecto para llegar a Tijuana3.1

En este estudio participaron mujeres que identifican dos modalidades de 
desplazamiento, ninguno exento de violencia directa hacia ellas y a sus hijos/hijas.
• Los desplazamientos forzados internos, producto de las políticas de seguridad nacional, la 

violencia generalizada con raíces en la delincuencia organizada y los consecuentes conflictos 
armados que imperan en gran parte del territorio nacional. Contextos que se convierten en 
las fronteras verticales que amenazan la integridad de las mujeres y niñez migrante.

• Los desplazamientos forzados transnacionales que implican el cruce de fronteras 
horizontales de uno o más países y que encuentran en México los mayores obstáculos y 
amenazas a su integridad.
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Imagen 4.  Relato de viaje ¿Cómo llegué a Tijuana? Raúl, 7 años
CAENA, junio del 2022.

El entorno migratorio relatado por mujeres, niñas y niños ofrece información 
valiosa acerca de cómo las fronteras verticales y horizontales se experimentan 
en lo cotidiano y sus múltiples expresiones representan un constante riesgo 
para la integridad personal.

En las experiencias compartidas aparecen como principales actores del ejercicio 
de violencia: la delincuencia organizada, pandillas (Maras)4 , traficantes de 
personas; los cuerpos de seguridad del estado mexicano con prácticas como la 
corrupción, el racismo y la discriminación; los familiares cercanos como padres, 
parejas o padres de sus hijos que ejercen violencia intrafamiliar (económica, 
emocional, física y/o sexual).

Sí, nosotros teníamos un negocio y llegaron unos pistoleros de esos 
de mara y nos dijeron que, si no pagamos lo del impuesto, pues nos 
mataban.

(Relato de viaje de Julissa, 38 años, originaria de Guatemala, madre de cuatro hijos. Vivió 
en Tijuana durante 2 años, cruzó la frontera con Estados Unidos en el 2023 y se desconoce 
su situación migratoria actual)

4  Se refiere a la Mara Salvatrucha, la organización criminal internacional compuesta por células o pandillas, cuyo 
territorio de acción se extiende por parte de Centroamérica y México.
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El hostigamiento, los cobros y extorsiones son los hechos más mencionados 
en este tipo de violencia contra la propia integridad y la de sus familias. Por su 
parte, las carreteras, autobuses, albergues y hoteles en territorios específicos 
como Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, fueron 
identificados como zonas de mayor riesgo.

Yo tenía mis negocios, puestos de tamales… ya cuando llegamos a un 
momento que ya estábamos creciendo, nos pidieron impuestos, que 
son las extorsiones, teníamos que pagar tanto semanal, y llegamos 
al tiempo en que se vino la crisis, nosotros ya no tuvimos para darles 
ese dinero. Cuando vieron que estábamos fallando en los pagos, y a 
mi esposo lo comenzaron a amenazar, tal fecha queremos tanto y no 
cumplimos con la fecha, no cumplimos con lo que fue el dinero y ya 
nos comenzaron a tocar métodos, que nos daban 24 horas para salir 
del país o salir de la casa donde estábamos, siempre estaban en donde 
nosotros estuviéramos. Nosotros salimos cuando vimos las cosas ya 
muy pesadas y nos tocó venirnos para acá. 

(Relato de viaje de Rosaura, 52, originaria de Honduras, madre de un hijo, decidió 
permanecer en Tijuana)

Las condiciones de vulnerabilidad se acumulan conforme avanza el viaje e 
inician en el lugar de origen. Compartimos las recomendaciones de Iván (10 
años) para quienes inician el trayecto migratorio.

Iván: Para el viaje necesitan llevar agua, algunos tienen mucha 
sed. Comida, algunas frutas, una chamarra por si tienen frío y que 
se protejan de los malos 
Entrevistadora: ¿Quiénes son los malos?
Iván: Los que bajan a las personas (de los camiones) y nos quitan, 
nos roban, nos tocan. Que se cuiden. 

(Relato de viaje de Iván, 10 años, originario de Guatemala, llegó a Tijuana en el 2021 con 
su madre. Estudiante de CAENA, actualmente es solicitante de asilo en Estados Unidos)
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Es necesario contemplar los procesos previos al viaje y que afectan la salud 
física y emocional de niños y niñas. Rosa de 11 años, originaria de Guatemala, 
compartió a través de dibujos y relatos cortos, las memorias de su viaje a 
Tijuana. En el 2020 su madre viajó, acompañada de su hijo menor hacia 
México con la intención de llegar a Estados Unidos y después regresar por ella 
y sus hermanas. Sin embargo, no fue posible el cruce por la contingencia de 
COVID.  Rosa permaneció con su abuela y dos hermanas en Guatemala, donde 
recibieron amenazas por parte de miembros de una Mara, la familia explicó 
que no pagaron el dinero que se les exigía. En el 2022 la hermana mayor fue 
asesinada frente a Rosa y les amenazaron con matar a toda la familia si no 
pagaban el dinero exigido. La abuela decidió escapar con sus dos nietas y llegar 
a México para reencontrarse con la madre de las niñas.

Rosa y su familia iniciaron un viaje en autobuses que duró aproximadamente 
cuatro días. Las condiciones de salida fueron de manera abrupta, con recursos 
limitados y bajo amenazas, llevando consigo un proceso de duelo por la pérdida 
de su hermana y sin acceso a la justicia en su país.

Consejos para migrar según niñas y niños migrantes

1. Llevar comida: pollo, tortillas de harina, tostadas y frutas

2. Chamarra, por si tienen frío, ropa y zapatos que te queden bien

3. No separarse de la familia y cuidarse unos a otros

4. Protegerse de los malos

5. No hablar con extraños ni acercarse a personas que no conozcan

6. Traer tus papeles, tu pasaporte, porque te van a preguntar
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Rosa relató su viaje por fragmentos:

Salimos de Guatemala por la noche, fueron entre 3 y 5 horas en 
autobús para llegar a Chiapas

Mamá envió dinero para tomar dos camiones hacia Tijuana, el viaje 
duró 3 días

Llegamos a la casa del novio de mi mamá en Tijuana

Al llegar a Tijuana se encontró con su hermano menor, su madre y su nueva 
pareja, quienes estaban asentados en la ciudad y se encontraban en espera 
de la respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos desde hace 20 meses.

Dado que las salidas del lugar de origen son repentinas y llenas de incertidumbre, 
el miedo es un sentimiento que está presente en el proceso migratorio. Por 
miedo se hacen alianzas para salir y para permanecer seguras en el trayecto 
y a la llegada a Tijuana. Así se fortalecen redes, a veces protectoras y a veces, 
abusivas; repitiendo las condiciones de vulnerabilidad ante el contextos de 
violencia en Tijuana. Este es el caso de la mamá de Rosa, quien inició una 
relación sentimental con un hombre mexicano al llegar a Tijuana porque le 
ofreció protección, pero se ha convertido en su agresor por violencia física y 
verbal y la explotó laboralmente.

Imagen 5.  Relato de viaje ¿Cómo llegué a Tijuana? Rosa, 11 años
Caena, junio del 2022.
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5  Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en México. Esta institución tiene la responsabilidad de 
proteger los derechos de la infancia, a través de los programas de atención. 
6  Es un Sistema Único de registro de datos de búsqueda con distribución masiva a nivel municipal, estatal y 
nacional, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Se puede solicitar apoyo para la activación al 
número 01 800 00 854 00

Ese es el problema, que yo ni puedo regresar a mi país, a mi hija 
me la acaban de matar allá, cómo yo voy a regresar si yo no puedo, 
yo llego para que me maten a mí, junto con mi mamá y mis hijas. 
Ya andaban detrás de ellas para matarlas también, y acá me 
amenazan mucho, si me voy de la casa me amenazan también, 
si quiero poner una denuncia por golpes y todo lo que tengo, me 
amenazan también, entonces yo ando más perdida. 

(Relato de viaje de Julissa, 38 años, originaria de Guatemala, madre de cuatro hijos. Vivió 
en Tijuana durante 2 años, cruzó la frontera con Estados Unidos en el 2023 y se desconoce 
su situación migratoria actual)

El tiempo de viaje es variable
Las participantes reportaron entre días y años para llegar a la frontera norte de 
México y una espera de al menos ocho meses en Tijuana para iniciar el trámite 
de asilo. Mar de 45 años, salió de Colombia junto con su hijo y llegó a Tijuana 
en el 2016, aún continúan en proceso de espera para solicitar asilo en Estados 
Unidos. Las personas llegan a vivir en entre dos y ocho ciudades de México antes 
de llegar a Tijuana.

Rita, 16 años, originaria de Honduras, llegó a Tijuana con un embarazo avanzado 
después de un estancia de meses en Monterrey. En mayo del 2022 fue acogida 
por DIF5 tras la activación de la Alerta Amber6 y tardó ocho meses de proceso 
para reunirse nuevamente con sus padres.

El viaje de Rita comenzó en el 2021 cuando salió de Honduras con sus padres y 
cuatro hermanas/os. Su madre, Nicole de 37 años, realizó el viaje embarazada. 
El motivo de salida fue para huir de las extorsiones y amenazas de las Maras. 
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La estrategia familiar para enfrentar los obstáculos administrativos y de 
inseguridad fue llegar a Tapachula para iniciar los trámites de estancia temporal 
en México, ahí permanecieron 6 meses viviendo en refugios, después de 
realizar trabajos temporales sin seguridad social ahorraron para desplazarse 
a Monterrey, Nuevo León, donde les dijeron que la solicitud de asilo en 
Estados Unidos podría tramitarse de manera rápida. Rentaron una vivienda 
en Monterrey y permanecieron un año, hasta que un vecino secuestró a Rita y 
recibieron amenazas por parte de grupos delictivos. La familia huyó a Tijuana 
y denunciaron los hechos. Obtuvieron información de su hija cuatro meses 
después, Rita fue rescatada y permaneció otros cuatro meses en un albergue 
del DIF con un embarazo de alto riesgo. Actualmente Rita es madre de una niña 
y la familia continúa a la espera de respuesta a su solicitud de asilo. No hubo 
reparación del daño en este caso.

Imagen 6.  Relato de viaje ¿Cómo llegué a Tijuana?  Claudio, 12 años.
Caena, junio 2022.
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Claudio, de 12 años, salió de Honduras en el 2021 con su madre Sonia, su 
padrastro y hermano mayor. La familia viajó durante un año por distintas 
ciudades de México en busca de trabajo para sustentar la espera de posibilidades 
administrativas para tramitar la solicitud de asilo.

Varios compañeros que venían conmigo, se fueron para allá y me 
dicen “tú no te vengas para acá” me dicen, porque aquí andan 
robando todo. Nos querían llevar, pero gracias a Dios, nosotros le 
lloramos, se llevaron las cosas, pero no a nosotros.

(Relato de viaje de Sonia, 31 años, proveniente de Honduras que viajó con dos hijos y su 
esposo, solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Claudio relató su viaje a manera de bitácora, como lo hicieron niñas y niños 
que colaboraron en el taller de relatos. Llama la atención que en el proceso 
ellas/ellos se enfocaron en los medios de transporte, los días y las horas de 
trayecto y solo algunas situaciones que consideraron relevantes.

De Honduras a Guatemala, una noche en bus  

En la frontera de México (se refiere a Chiapas), un día en un hotel y 
tramitaron papeles mis papás

De Chiapas a Tabasco, unas horas en bus

Viví en Tabasco 3 o 4 meses

Ciudad de México, nos quedamos una semana

De Ciudad de México a Monterrey en bus, un día

Nos quedamos en Monterrey una semana en un hotel

Llegamos a Tamaulipas en un transporte de Unicef, nos quedamos en un 
hotel e intentamos cruzar (de manera indocumentada) nos detuvieron y nos 
llevaron a un albergue feo y sucio, ahí no nos dejaron salir si no pagábamos

Nos fuimos a Monterrey dos semanas y el abuelo de mi padrastro nos 
compró boletos de avión

Llegamos a Tijuana

Bitácora de Claudio:
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En los casos donde se separan los miembros de la familia durante el recorrido, 
principalmente separación de hijos/as, la reunificación familiar se convierte 
en una meta que guía la toma de decisiones durante el tránsito. Se vuelve 
fundamental la búsqueda de actividades económicas para el envío de dinero, 
remesas (si ya han logrado cruzar a Estados Unidos) y el ahorro individual o 
comunitario como tandas o cundinas.7   En cualquiera de las modalidades 
señaladas, se reportan condiciones de vulnerabilidad y riesgo en gran escala 
por persecuciones, amenaza de violaciones o abuso sexual. 

7  Las tandas o cundinas son una forma de ahorro comunitario que tiene origen en la solidaridad entre personas 
donde la confianza es el factor integrador. Consiste en la aportación semanal o mensual de una cantidad fija de 
dinero a un fondo común con número limitado de personas quienes se organizan para recibir según un calendario, 
la aportación de todos los integrantes. De tal manera que funge como un ahorro colectivo donde cada quien 
recibe la aportación de los demás en una fecha específica y se compromete a continuar con sus pagos hasta que 
la última persona haya recibido el dinero que le corresponde.

Imagen 7.  Dibujos del lugar de origen elaborados por niñas y niños migrantes
en el taller de relatos de viaje ¿En dónde inició mi viaje?

Caena y Don Bosco, 2022.
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En la descripción de sus experiencias frente a lo que llamamos fronteras 
verticales, las mujeres han relatado que sus agresores también están migrando 
y que la persecución y el hostigamiento hacia ellas y sus familias atraviesa las 
fronteras nacionales hasta bien entrado en territorio mexicano, profundizando 
las condiciones de exposición y peligro; y propiciando sentimientos de paranoia 
y persecución que llegan a afectar la salud mental de las mujeres y NNA.

En la descripción de sus experiencias frente a lo que llamamos fronteras 
verticales, las mujeres han relatado que sus agresores también están migrando 
y que la persecución y el hostigamiento hacia ellas y sus familias atraviesa las 
fronteras nacionales hasta bien entrado en territorio mexicano, profundizando 
las condiciones de exposición y peligro; y propiciando sentimientos de paranoia 
y persecución que llegan a afectar la salud mental de las mujeres y NNA.

Yo estaba haciendo mi fila para firmar, mi sorpresa fue que voy 
viendo a los dos hombres que golpearon a mi hijo [en Honduras], 
los vi en COMAR y los volví a ver en migración también, yo sentí que 
se me fue la vida.

(Relato de vida de Samantha, 54 años, proveniente de Honduras, viajó con su hijo menor 
desplazados por violencia de Maras, son solicitantes de asilo en Estados Unidos) 

(...) entonces nosotros veníamos, agarramos carga para Tijuana, 
cuando agarramos para acá para Tijuana, lo que se habla, lo que 
se dice: aquí hay Cartel. Entonces era ese temor de decir ¿Serán los 
mismos?, ¿será que tienen copia de nuestros documentos?, porque 
ellos [las maras] tomaron copia de nuestros documentos ¿será que 
ellos nos estarán buscando?

(Relato de viaje de Estefanía, 37 años, proveniente de Guerrero, viajó con sus hijos y 
esposo, mexicana desplazada forzada por violencia interna)  
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En los recuerdos de las mujeres destacan vivencias que refieren a la violencia 
verbal y simbólica en sus lugares de origen, discursos y acciones de desprecio 
hacia las mujeres e innumerables hechos de machismo que las desvalorizan. 
Migrar para ellas es un agenciamiento, es la forma que tienen de salir de estos 
espacios de violencia y cambiar su realidad, aunque el camino represente 
una amenaza constante a su integridad personal. Nos preguntamos entonces, 
¿cuáles fueron esas narrativas que motivaron su desplazamiento y cómo se 
sienten ahora en Tijuana?

Mi padrastro me decía “si ustedes las mujeres solo para parir 
sirven, decime para qué sirven, son niñas abusadas que no sirven 
para nada” y yo, “sí, sí tiene razón”, buena para parir, bueno, 
mi mamá me sacó de la escuela y me dijo “ya es suficiente, para 
que tengas tus hijos es suficiente que sepas leer” y me sacó de la 
escuela, vengo de un hogar machista […]No podía juntar la ropa 
de mi papá y con la de mi hermano y la de nosotras, porque decía 
mi mamá que nosotras las mujeres éramos muy sucias, entonces 
yo me empecé a formar en la mente que yo no servía para nada, 
que yo no valía nada, menos que nada, y lloraba y decía ¿para qué 
nací?, ¿por qué no me muero?, entonces un montón de prejuicios 
en las niñas. Ahora ya no, ya lo superé ahora sí, sí lo superé.

(Relato de vida de Ana, 65 años proveniente de Guatemala, viajó con dos hijos adultos y 
nietas, decidió solicitar su residencia permanente en México)

Me casaron chiquita, mi mamá dijo, esta está buena para esto y 
punto, 14 años tenía yo cuando me casaron con una persona mayor 
que yo, todo eso fue difícil para mí, pero gracias a Dios, aquí en 
Tijuana he logrado superarlo bastante, quizás no al 100, pero sí un 
85%, sí lo he superado, mucho he sufrido yo.

(Relato de vida de Samantha, 54 años, proveniente de Honduras, viajó con su hijo menor 
desplazados por violencia de Maras, son  solicitantes de asilo en Estados Unidos)
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Algunas veces la percepción de ganar autonomía es muy poderosa para 
las mujeres, es un sentimiento que se transmite a sus hijos e hijas. Ellas van 
acumulando aprendizajes con la movilidad, adquiriendo habilidades de 
supervivencia, manejando información y resolviendo las situaciones adversas. 
Sin embargo, este sentimiento se combina en todos los casos con la zozobra 
y preocupación por la incertidumbre sobre los procesos migratorios y con las 
amenazas que persisten en Tijuana contra ellas y sus familias. Parece a primera 
vista una contradicción, pero tiene mucho sentido cuando nos explican que al 
migrar, lograron resolver el problema que originó el desplazamiento, aunque esto 
conlleve la continuidad de su vulnerabilidad frente a nuevos escenarios hostiles.

Estoy lejos de tantas cosas que me pasaron en mi país, no creo 
que aquí me vayan a encontrar, no creo que aquí vayan a venir a 
juzgarme, y seguir luchando por los sueños que vienen, que sé que 
son. 

(Relato de vida de Samantha, 54 años, proveniente de Honduras, viajó con su hijo menor 
desplazados por violencia de Maras, son solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Difícilmente nos encontramos con historias donde las mujeres quieran salir de 
sus lugares de origen a no ser que sea como último recurso para salvaguardar 
su vida y la de los miembros de su familia. Cuando la situación se vuelve 
insostenible, ellas migran.

Yo, cuando salí de Honduras, la verdad no tenía ni idea que yo iba 
a llegar a Tijuana, yo salí de Honduras, con mucho dolor la verdad, 
yo no tenía planeado venirme, aunque mi hijo sí me decía ¿cuándo 
se va a ir para México? Yo no me voy a ir, aquí siento que yo aquí 
nací, aquí me gusta, pero pasando el tiempo pasaron cosas y 
luego, la situación económica es muy difícil y luego, las [amenazas 
de las] pandillas.

(Relato de vida de Rosario, 38 años proveniente de Honduras, viajó con dos hijos, 
solicitantes de asilo en Estados Unidos)
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Luego de lo que pasó con mi hijo, que lo asaltaron junto con 
el papá… yo la verdad no quería venirme, aunque sabía que 
necesitaba salirme, no quería venirme, fue algo que de repente se 
dio y todo, … me convencieron de venirme, porque yo no he sido 
partidaria de ir y agarrar, me voy como sea, pago un coyote que 
me voy. 

(Relato de vida de Samantha, 54 años, proveniente de Honduras, viajó con su hijo menor 
desplazados por violencia de Maras, son  solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Hay condiciones de salida en donde ellas no pueden o no alcanzan a obtener 
la información que necesitan para protegerse durante el camino. Estos casos 
son las salidas abruptas de sus hogares huyendo por persecución o amenazas 
o cualquier otra forma de violencia, y donde no alcanzan a construir su plan 
de migración y así van avanzando, resolviendo sobre la marcha los destinos 
y formas de movilización. Esta situación puede repetirse varias veces en el 
proceso de tránsito y las violencias se van acumulando.

Cuando uno viene llegando es ¿a qué me enfrento? … cuántas 
horas voy a estar aquí, en cualquier momento yo me voy a ir. 
Entonces cada día es una incertidumbre, uno no está pensando en 
dónde me voy a ir a alquilar; uno dice ¿en qué momento yo me voy 
a marchar?

(Relato de viaje de Estefanía, 37 años, proveniente de Guerrero, viajó con sus hijos y 
esposo, mexicana desplazada forzada por violencia interna)

Lo que sí aparece como una constante es que las condiciones de salida 
determinan el acceso a ciertas redes y recursos. Si la salida de sus lugares de 
origen es abrupta, hay menor posibilidad de tener un plan de trayecto y llegada, 
y aunque en el camino los planes cambian constantemente, observamos que el 
tener definido al menos un destino, dinero y algunos contactos e información, 
muchas veces es garantía de protección en el recorrido. A menor recursos 
(información, económicos, contactos, etc.), mayor es el riesgo de ser víctimas 
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de algún delito durante el trayecto. Las experiencias del recorrido también 
determinan las condiciones en que las mujeres y NN llegan Tijuana en términos 
de salud mental, física o recursos económicos.

Me hicieron la prueba de Covid y salió positivo, me quedé internada 
dos meses, salí de ahí y esperamos un tiempo, después nos fuimos 
para Tapachula. Después, nos quedamos en Monterrey cinco 
meses, fue por unos trámites, pero nos dijeron que todavía no 
porque quería cruzar mi mamá por el río, pero estaba muy hondo. 
Entonces, le dijeron los soldados que esperara hasta los trámites. 
Esperamos ahí unos 5 meses y no se pudo. De ahí nos venimos para 
acá (Tijuana en febrero del 2022) con mi mamá y mi hermana y yo. 
Mi papá se vino después, él tiene dos meses acá, mi abuela tiene 
dos días acá. 

(Fragmento del relato de viaje de Andrea, 11 años, originaria de Guatemala, estudiante 
de CAENA)

Procesos de duelo y agenciamiento.
El derecho al cuidado comunitario3.2

Las mujeres relatan cómo, al mismo tiempo que son víctimas de violencia, 
desarrollan una capacidad de agencia para buscar alternativas de movilidad y 
protección, creando redes de solidaridad y comunidades de afecto con otras 
mujeres con quienes se hacen fuertes. En términos de Peláez (2020) se trata de 
las comunidades emocionales, las cuales son experiencias de unidad surgidas de 
una convivencia de proximidad, que producen características propias del sentir y 
definen una ética para la acción colectiva. En el caso de las mujeres migrantes, el 
elemento esencial de estas comunidades emocionales es la solidaridad mutua, 
lo que les permite abastecerse de recursos esenciales para hacer cambio de 
planes durante el trayecto y resolver situaciones de peligro. Las redes de apoyo 
durante el proceso migratorio, además de ofrecer información clave que facilita 
la toma de decisiones durante el trayecto, ofrecen respaldo y contención.





T E J I E N D O  C O M U N I D A D E S  T R A S N A C I O N A L E S
Historias de mujeres e  infancias migrantes en Ti juana,  México 38

Estas comunidades que sostienen están conformadas en primera instancia 
por los miembros de la familia con quienes las mujeres inician el recorrido. 
Por ejemplo, con familia nuclear: hijos/hijas más pequeños o mayores; con la 
familia extendida, es decir, abuelas/abuelos, primos/primas, tíos/tías; pueden 
migrar solos como grupo familiar o en caravana con cientos de personas más.

El dolor por la separación de las mujeres que migran y deben dejar a sus hijos 
o nietos con familiares se convierte en un duelo para todo el grupo familiar. 
Se añora la reunificación y se sufre por la incertidumbre de las condiciones de 
quienes se quedan.

¿Con quién migran las mujeres?

Familia
nuclear (hijos /
hijas / pareja)

Familia
extendida

(abuelos / abuelas / 
primos / primas, etc.)

A solas

En caravana, que permite 
la modalidad de familia 

nuclear, familia
extendida o

a solas
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A mí me dolió dejar a mi iglesia, dejar a mi familia espiritual, dejar 
a mis hijos, a mi nieto, sobre todo había un nieto que vivía conmigo 
y lo tuve que dejar. No podía tomar decisión sobre él porque él es 
mi nieto y su mamá, pues tiene su carácter serio y ni como decir 
“vámonos” porque no, no podía y lo dejé con el dolor de mi alma, 
lo dejé.

(Relato de vida de Teresa, 61 años proveniente de El Salvador, viajó con su hijo mayor, es 
solicitante de asilo en Estados Unidos)

Las infancias que acompañan a sus madres en salidas súbitas del país de 
origen y las infancias que quedan a la espera de una reunificación familiar 
viven condiciones de riesgo constante. Quienes se quedan, permanecen bajo el 
cuidado de abuelos/abuelas o tíos/tías mientras sus madres hacen el recorrido 
hasta Tijuana o Estados Unidos. Cuando les es posible, regresan por sus hijos/
hijas o envían dinero para que los adultos que se quedaron al cuidado de los 
menores inicien su proceso migratorio con fines de reunificación familiar.

La salida del lugar de origen también es motivada por la protección a hijos/
hijas en un intento por resguardarles de las amenazas de pandillas locales que 
presionan con reclutarles una vez alcanzan cierta edad.

(...) Mi hijo una ocasión salió con su papá y sus dos hermanitos 
pequeños que tenía él por otra parte y fueron asediados, y al 
momento que le quitaron el dinero, le dijeron que mi hijo -que 
tenía 15 años entonces-, ya estaba buena la edad que tenía y le 
dicen jugando: es una edad perfecta le dijeron, ya sé que por aquí 
viven. Y entonces mi hijo ya casi no salía, se puso muy asustado. 
Desde entonces yo la verdad sentí miedo, yo entonces no tomé la 
decisión de venirme.

(Relato de vida de Samantha, 54 años, proveniente de Honduras, viajó con su hijo menor 
desplazados por violencia de Maras, son  solicitantes de asilo en Estados Unidos)
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En la lógica del cuidado de las madres, uno de los grandes temores es que 
sus hijos/hijas sean víctimas de la violencia presente en las llamadas fronteras 
verticales, o bien, que sean afectados emocionalmente por los procesos que 
implica la migración como los duelos, las pérdidas de sus espacios cotidianos 
y domésticos y la incertidumbre del trayecto.

Cuando tienes hijos pequeños, uno como papá [sic] nos exponemos 
aún más, es más difícil porque decimos: si estoy sufriendo yo como 
adulto, pues mis hijos también. Dejan amigos, dejan su familia, 
dejan sus mascotas. Entonces ellos también vienen luchando con un 
sentimiento, muchas veces guardándolo para no preocupar a papá 
y a mamá porque ya los miran suficiente, entonces yo como que los 
miro y digo, estos sufren más que yo.

(Relato de viaje de Renata, 29 años originaria de El Salvador, viajó a Tijuana con sus hijos 
por desplazamiento forzado, solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Imagen 8.  Taller de relatos de viaje  ¿Cómo llegué a Tijuana?
Don Bosco, agosto del 2022
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Mire, yo soy miedosa, ¡pero cuando me toca defender a mis hijos 
no! Yo por eso trabajo así, para no dejarlos mucho tiempo solos, 
viera cómo me duele dejar a mi hija que ahorita está internada, me 
levanto a orar como 3 veces en la noche, y señor cúreme a mi hija, 
señor perdóname porque creo que estoy dudando mucho.

(Relato de vida de Monserrat, 35 años, originaria de Chiapas, viajó con sus hijos por 
violencia intrafamiliar. Vive en Tijuana y trabaja en una maquiladora)

Las mujeres y niñez también cuidan y tiene derecho a ser cuidadas en comunidades 
de afecto. Cuando las mujeres ya saben en dónde hay contactos clave de personas 
o albergues para facilitar el trayecto, hemos identificado que la exposición a la 
violencia es menor, que la contención emocional es más sólida y que permite a 
las mujeres, niñas y niños fortalecerse en el proceso de aprendizaje que implica 
la migración misma.  El acompañamiento las comunidades emocionales tiene la 
potencia de transformar la asimilación de experiencias.

Llegando aquí [Centro 32] fue cuando vi un poquito la luz, y bueno 
para ya no contar tantas historias que me pasaron, bueno, no 
podemos contar tanto, pero la cosa es que llegamos, y aquí sí tuvimos 
muchas atenciones, yo llegué con el corazón partido cuando llegué 
a Tijuana, yo no sabía, venía con los sentimientos encontrados.

(Relato de vida de Ana, 65 años proveniente de Guatemala, viajó con dos hijos adultos y 
nietas, decidió solicitar su residencia permanente en México)

Pero aquí en estas conversaciones uno se enriquece, uno dice, no, 
no solo yo la he pasado mal, y no es que uno se alegre, no, sino 
que dice: yo también las he sufrido, si ella pudo, porque yo no voy 
a poder, ella está pasando por una situación por qué yo no lo voy a 
poder vencer. Lo que yo estoy pasando no es nada en comparación 
con lo que ella ha vivido, entonces me da ánimo. Yo creo que estas 
son como terapias grupales.

(Relato de viaje de Clara, 36 años, proveniente de Honduras, viajó con su esposo e hijos 
desplazados por violencia de Maras, son solicitantes de asilo en Estados Unidos)
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Imagen 9.  Dibujos elaborados por mujeres migrantes en las conversaciones comunitarias,
Tijuana, 2022.
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4 Condiciones de vida en Tijuana

Dado que el tiempo de espera en Tijuana 
es incierto, la subsistencia en esta ciudad 
es un tema central que implica adaptación, 
búsqueda de recursos, satisfacción de 
necesidades básicas y protección ante las 
amenazas del crimen organizado y abusos 
de funcionarios gubernamentales. Como 
se menciona en el apartado anterior, el 
tránsito previo a la llegada trae consigo 
desgaste en la salud física y emocional de 
las mujeres e infancias, acumulación de 
experiencias de violencia y acoso, y mayor 
escasez de recursos económicos; pero 
también, mayor conocimiento sobre las 
dinámicas de movilidad, algunas redes de 
apoyo y nuevas herramientas comunitarias.

En todos los relatos aparece el temor 
al retorno. Esperar, para todas las 
colaboradoras, se convierte en la única 
opción en este momento del viaje. En 
este apartado describimos los temas más 
relevantes que presentan un desafío para 
las mujeres cuando están en condición de 
espera en Tijuana: vivienda y alimentación, 
educación, salud, movilidad urbana y 
trabajo. Ellas nos contaron cómo han 
resuelto su estancia en la ciudad, qué 
recursos han encontrado, qué estrategias 
ha utilizado para continuar con la espera y 
qué necesidades continúan identificando.
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Vivienda y alimentación

La movilidad dentro de la ciudad es 
bastante alta en términos de vivienda. 
Las estancias en albergues y refugios son 
restringidas en tiempo y hacen que las 
mujeres y NNA tengan que reubicarse 
cada 3 o 4 meses hasta que pueden rentar 

una vivienda. Cuando sucede esto último, 
lo hacen en la periferia o en cuarterías del 
centro de la ciudad, y en la mayoría de los 
casos, compartiendo espacios con otras 
familias.

Opciones Barreras Estrategias Necesidades

• Estar en albergues 
gubernamentales o 
centros migratorios

• Estar en albergues con 
mayor capacidad

• Estar en albergues más 
pequeños, con menor 
capacidad

• Estar temporalmente en 
refugios

• Vivir en campamentos

• Alimentarse en 
comedores comunitarios

• Vivir con familiares que 
residen en Tijuana

• Vigilancia constante 
y controles policivos 
gubernamentales

• Dificultades para 
obtener un ingreso 
económico y pagar una 
vivienda 

• A menor costo de renta 
de vivienda, mayor 
inseguridad y encierro. 

• Discriminación y riesgo 
de violación de sus 
derechos 

• Limitantes para acceder 
a servicios básicos 
(agua, energía eléctrica, 
cama, baño, etc.)

• Tiempo límite de 
estadía en los refugios y 
albergues

• Condiciones precarias 
de salubridad en los 
albergues, contagio de 
enfermedades 

• Violencia intrafamiliar, 
abusos a niñas, niños y 
mujeres

• Cambiar de albergues 
cuando se vencen los 
plazos de estadía

• Renta viviendas de 
bajo costo entre varias 
familias

• Vivir por temporadas 
con personas que 
conocen en el tránsito a 
Tijuana

• Dormir en las calles 

• Realizar compras de 
alimentos básicos con 
más familias

• Reducir la ingesta de 
alimento 

• Más tiempo de 
permanencia en 
albergues y refugios

• Colchonetas, 
ventiladores, abasto 
de agua, espacios 
para carga de 
aparatos eléctricos, 
refrigeradores, cobijas, y 
guarderías

• Leche y lugares para 
almacenarla, cereal, 
pañales, artículos de 
aseo personal y papel 
higiénico 
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Educación para niños y niñas

La condición de espera dificulta la 
toma de decisiones a largo plazo. El no 
saber cuánto tiempo deberán esperar 
por su trámite y el querer irse pronto 
de Tijuana, hace que decisiones como 
ingresar a hijos/hijas a la escuela, no sea 
una prioridad. Entre tanto, NN se van 
alejando de las dinámicas escolares, lo 

que implica un retraso en el desarrollo 
escolar de acuerdo con la edad. De esta 
manera, NN pueden pasar meses o años 
sin ir a una escuela, tiempo en el cual hay 
mayor riesgo de que ingresen al trabajo 
informal o sean víctimas de algún tipo de 
explotación infantil.

Opciones Barreras Estrategias Necesidades

• Ingresar a escuelas 
públicas

• Ingresar a programas 
educativos 
transicionales de 
nivelación escolar como 
CAENA

• Ingresar a programas 
de cuidado de 
primera infancia 
con componentes 
pedagógicos como El 
Nido y Border Youth

• Resistencia a iniciar el 
trámite de inscripción 
por la incertidumbre a 
futuro 

• Transiciones 
y obstáculos 
socioculturales 

• Desconocimiento del 
sistema educativo 
mexicano

• Falta de información 
sobre procesos de 
nivelación y acreditación

• Documentos 
insuficientes para 
ingresar a escuela

• Falta de dinero para el 
transporte diario desde 
hogar hasta la escuela

• Dado que hay movilidad 
permanente dentro 
de la ciudad, es difícil 
identificar una escuela 
fija donde puedan asistir 
NN

• Buscar 
acompañamiento en 
PROBEM, Programa 
Binacional de Educación 
Migrante de la 
Secretaría de Educación 
Pública Estatal 

• Transporte seguro y 
económico para NN

• Alimentación escolar 

• Cupos en escuelas 
cercanas a albergues y 
hogares

• Aceptación sin 
discriminación por 
parte de la comunidad 
escolar

• Espacios para la 
atención de la 
primera infancia y 
para actividades 
extraescolares 
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Salud

Los problemas de salud más mencionados 
por las colaboradoras del estudio son: 
gripe e infecciones estomacales, las 
cuales pueden agravarse principalmente 
en las infancias cuando no es posible dar 
seguimiento luego de un diagnóstico. Los 
estudios clínicos y medicamentos están 
fuera del presupuesto de la población, la 
demanda de atención pública en salud es 
muy alta y los recursos gubernamentales 
no dan abasto para la cobertura. Cuando 

las mujeres o sus hijos/hijas padecen de 
alguna enfermedad crónico-degenerativa, 
suspenden sus tratamientos durante el 
tránsito, ocasionando complicaciones 
de salud física y mental. En relación 
con la salud preventiva, las mujeres nos 
informaron que nunca o casi nunca se 
han realizado algún estudio referente 
a salud de las mujeres (papanicolaou, 
mastografía, etc.).

Opciones Barreras Estrategias Necesidades

• Atención centros de 
salud pública

• Campañas gratuitas de 
vacunación

• Jornadas de salud en 
albergues para primera 
atención

• No se cubre la demanda 
en atención a salud 
física y mental en los 
albergues y refugios

• Costos elevados 
en la consulta 
privada, exámenes y 
medicamentos

• Trámites y 
documentación 
requerida para acceder a 
la salud pública

• Pago de consultas 
médicas de bajo costo 
en farmacias de la 
ciudad

• Utilizar remedios 
caseros

• Recurrir a 
recomendaciones de 
familiares o compañeras 
de albergue

• Reunir dinero entre 
familiares o compañeros 
de albergue

• Asistir al Hospital 
General de Tijuana y/o 
jornadas médicas en 
albergues, programas o 
centros de salud

• Compartir 
medicamentos

• No atenderse

• Abasto de 
medicamentos básicos 
en albergues y refugios

• Ampliar la cobertura 
de las campañas 
preventivas de salud 

• Ampliar servicios a 
estudios clínicos

• Atención sin 
discriminación por parte 
del personal médico y 
administrativo
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Movilidad urbana

El traslado dentro de la ciudad es una 
gran barrera, a decir de las entrevistadas. 
Tijuana no cuenta con una red de 
transporte organizada, con precios 
accesibles, segura y con la cobertura 
necesaria para la movilidad urbana. Un 
comentario recurrente de las mujeres es 
que no saben cómo llegar a los lugares 
clave para continuar con sus procesos 
migratorios, a albergues o para trasladarse 
a recibir ciertos servicios. El encierro como 
estrategia es una característica compartida 

por las participantes durante los primeros 
meses de estancia en Tijuana.

Yo no me siento segura, por eso 
no más voy a las tienditas que hay 
allá, y yo acá al centro, no más a lo 
que vengo.

(Relato de viaje de Rafaelina, 23 años, 
proveniente de El Salvador. Viajó con dos 
hijos y su pareja, desplazados por violencia. 
Solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Opciones Barreras Estrategias Necesidades

• Tomar transporte 
público 

• Caminar 

• Uso de bicicleta para 
trayectos cortos (es 
opción para la movilidad 
de mujeres sin hijos/
hijas)

• El alto costo de los 
pasajes

• Falta de información 
sobre rutas de 
transporte

• El diseño de las rutas 
de transporte obliga 
a tomar más de 
dos camiones para 
desplazarse por la 
ciudad. Aumenta el 
costo de la movilidad

• Acoso contra mujeres y 
NNA en las unidades de 
transporte público y en 
paradas

• Horarios limitados de las 
rutas

• Servicio privado de taxi 
muy costoso

• Calles sin banquetas, no 
apta para caminabilidad

• Insegura para uso de 
bicicletas

• Mayor encierro y salir 
poco al espacio público

• Tomar pocos taxis y 
caminar la mayoría 
de los trayectos. Se 
dificulta cuando se 
llevan NN pequeños

• Vivir en zonas céntricas, 
cerca de las oficinas 
de migración o de 
los albergues donde 
circula más información 
acerca de sus trámites 
migratorios, a pesar del 
alto costo de las rentas

• Información sobre 
rutas y recorridos del 
transporte público

• Solución integral al 
sistema de movilidad 
urbana de la ciudad que 
afecta no solamente a la 
población migrante sino 
a todos los habitantes
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Actividad laboral

La incertidumbre en cuanto al tiempo 
de espera también tiene un papel muy 
importante para las mujeres al momento 
de tomar una decisión para trabajar. 
Ellas necesitan dinero para atender sus 
prioridades diariamente, a veces, no 
pueden esperar a la quincena para recibir 
un ingreso. Además, las oportunidades 
laborales no están al alcance de todas 
porque en muchos lugares exigen 
permisos para trabajar en México y 
documentación que ellas no tienen. 

La opción más recurrente es el trabajo 
informal.

Yo fui a tres [empresas] y en las tres 
me pidieron mi RFC 8  y que tuviera 
mi tarjeta verde ya legalmente, 
o sea que ya no fuera más de 
migrante.

(Relato de vida de Rosario, 38 años 
proveniente de Honduras, viajó con dos 
hijos, solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Opciones Barreras Estrategias Necesidades

• Trabajo informal en 
venta de artículos y 
comida

• Realizar trámites de 
permiso de trabajo en 
México

• Trabajo formal para 
quienes cumplen los 
requisitos

• La obtención de RFC 
para tener la posibilidad 
de abrir una cuenta 
de banco (requisito en 
trabajos formales)

• No contar con redes de 
apoyo para el cuidado 
de los hijos

• Horarios de trabajo que 
contraviene el cuidado 
de sus hijos/hijas

• Transporte costoso para 
la movilidad hacia el 
lugar de trabajo

• Trabajo informal en 
sobre ruedas

• Reventa de ropa y 
objetos conseguidos a 
bajo costo

• Practicar oficios 
(costura, trabajo del 
hogar, preparación de 
alimentos) ofreciendo 
precios bajos 

• Trabajo como personal 
de vigilancia en 
comercios

• Trabajo en 
maquiladoras (requiere 
RFC)

• Cuidado de niños/as de 
otras mujeres migrantes

• Guarderías comunitarias

• Incorporación de 
mujeres migrantes 
como colaboradoras 
en los programas 
de atención a la 
comunidad migrante

8  Es Registro Federal de Contribuyentes, el cual se obtiene luego de tener una estancia legal en el país.
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Ofrecen trabajo, pero no tengo yo 
en dónde dejar mis niños. Yo vengo 
sola y no tengo en dónde dejarlos.

(Relato de viaje de Estela, 26  años, proveniente 
de Guatemala. Viajó con sus hijos y son 
solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Trabajo en el sobre ruedas, pero yo 
me pongo abajo de mi casa. Vamos 
a las 6 de la mañana, y a las 2 o 3 
de la tarde. Los domingos vendo 
artículos, cositas así, ropa, zapatos, 
que me traen del otro lado9 , lo 
compro a un precio accesible para 
así ayudarme un poco también.

(Relato de viaje de Elisa, 32 años, proveniente 
de Honduras, viajó con dos hijos y son 
solicitantes de asilo en Estados Unidos)

Circuitos de información como recurso4.1

9  Expresión local para referirse a Estados Unidos y más exactamente, a San Diego, California.

Hemos identificado la importancia que 
tiene para las mujeres el flujo de información 
en todas las fases del trayecto, útil incluso 
para la espera en Tijuana. Lo denominamos 
circuito de información porque se 
convierte en un recurso muy importante 
para las mujeres, el cual no solamente les 
sirve para enterarse, sino que participan 
compartiendo sus conocimientos a otras 
personas migrantes. En este circuito 
fluyen datos, fechas, contactos, nombres 
de hoteles, oficinas gubernamentales, 
experiencias y demás temas relevantes que 
sirven para la toma de decisiones durante 
su recorrido y espera.

Los procesos administrativos y la 
información que corre como rumores entre 
los migrantes son otro campo relevante para 
la toma de decisiones. Las colaboradoras 
reportaron estar en constante búsqueda 
de información acerca de las ciudades de 
la frontera norte en “donde se dice” que se 
puede cruzar a Estados Unidos, ya sea de 
manera indocumentada o donde la revisión 
de casos de asilo se agiliza. También se 
guían por las recomendaciones de otras 
migrantes y las experiencias compartidas, 
de esta manera perciben la peligrosidad de 
ciertas ciudades.
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Estos circuitos de información tienen vida 
en torno a las redes sociodigitales, en torno 
a los albergues, refugios y organizaciones 
que proveen servicios a la comunidad 
migrante, y en torno a los vínculos directos 
que ellas han construido a lo largo de su 
trayectoria.

Las redes sociodigitales se han mencionado 
como una vía eficaz para obtener 
información relevante en sus trámites 
migratorios y servicios a los que tienen 
derecho. Las infancias muchas veces se 
convierten en mediadoras tecnológicas 
de sus madres. Todas las personas que 
colaboraron mencionaron tener al menos 
un teléfono celular familiar y reportaron 

contar con al menos una cuenta de 
Facebook, correo electrónico y WhatsApp. 
La información que se obtiene en estos 
espacios digitales puede ser crucial para la 
toma de decisiones familiares que involucra 
directamente a niñas y niños: la decisión de 
cruce de frontera y las condiciones en que 
se llevará a cabo.

Los grupos de Facebook y aplicaciones de 
algunos programas de atención a personas 
en migración como la organización Al Otro 
Lado, son opciones valiosas para obtener 
información que les envía noticias e 
información sobre la situación actual en la 
frontera. En el caso específico de grupos en 
redes sociodigitales se tiene acceso a:

Búsqueda de albergues o refugios en distintas ciudades del norte de México

Búsqueda de personas con quienes se ha perdido contacto

Información sobre las zonas en donde están recibiendo solicitudes para 
trámites migratorios

Información de las zonas en donde es posible cruzar de manera 
indocumentada

Información sobre coyotes 

Oferta de servicios varios como de solicitud de asilo, cruce, documentación 
oficial en México, impresiones, asesorías legales, entre otros

Información sobre las condiciones de llegada a ciudades del norte

Información para saber cómo desplazarse en Tijuana
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Cabe destacar que el acceso a internet es 
limitado porque en Tijuana no se cuenta 
con una red abierta y el servicio pagado es 
costoso para la economía familiar. Es usual 
que las mujeres asistan a comercios con 
red de internet abierta, pero con baja señal, 

lo cual es un problema sobre todo cuando 
tienen que dar seguimiento a sus trámites 
de asilo o cuando tienen que informarse 
acerca de los cambios en las políticas 
migratorias y de manera más cotidiana 
para poder trasladarse en la ciudad.

Imagen 10.  Conversación comunitaria con mujeres beneficiarias del Programa de 
Niños Lactantes Instalaciones de Al Otro Lado, septiembre del 2022.
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La importancia de las organizaciones de la 
sociedad civil en la contención de las mujeres 
e infancias migrantes en Tijuana

4.2

Es indispensable hablar del papel que 
tienen las organizaciones de la sociedad 
civil de Tijuana en el acompañamiento a 
las mujeres e infancias migrantes como 
proveedoras de servicios fundamentales 
para su bienestar y por ser espacios que 
permiten la conformación y consolidación 
de comunidades de contención, que 
son parte del sustento emocional de la 
población. Tenemos conocimiento de 
experiencias muy sanadoras para las 
mujeres que participan en estos espacios, 
ya que allí hacen alianzas y acuerdos con 
otras mujeres para dar y recibir apoyos 
de cuidados y acompañamiento en los 
tiempos de espera en la ciudad. Entre ellas 
acuerdan el intercambio de cuidados de 
NNA mientras se busca trabajo o mientras 
se desempeñan en sus jornadas laborales, 
también acuerdan compartir espacios de 
vivienda y dividir los gastos para salir del 
albergue una vivienda más estable.

A través de estas organizaciones y sus 
programas, las mujeres tienen experiencias 
que potencian las acciones solidarias y 
fortalecen el sentido de pertenencia a una 
comunidad. Incluso se inician procesos 
de resiliencia que, de manera natural, 

van fortaleciendo la capacidad de acción 
y la toma de decisiones sobre el futuro 
inmediato. En muchas ocasiones estas 
comunidades toman el lugar de nuevas 
familias con vínculos profundos y sólidos 
que poco tienen relación con el tiempo 
de conocerse sino con las experiencias 
compartidas y el apoyo mutuo.

He cambiado tanto, también 
me han ayudado [refiriéndose a 
Centro 32] a sentirme importante. 
Cuando yo llegué a Tapachula, yo 
decía: “soy mujer y yo no valgo 
nada” porque así me criaron. Yo, 
mi ropa interior tenía que taparla 
y envolverla, que no se vieran mis 
calzones porque decía mi mamá 
que era una “sinvergüenzada” 
andar enseñando eso. …Yo ahorita 
he cambiado y yo ahora digo: “es 
un privilegio ser mujer, tenemos 
mucha capacidad”.

(Relato de vida de Ana, 65 años proveniente 
de Guatemala, viajó con dos hijos adultos 
y nietas, decidió solicitar su residencia 
permanente en México)
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Hoteles migrantes son aquellos espacios donde las familias pueden 
permanecer hasta 15 días mientras se adelantan procesos administrativos de 
migración o por protección de víctimas de violencia. Hacen parte de programas 
gubernamentales o de organismos internacionales y locales de atención a la 
población migrante.

Refugios se denominan los espacios diseñados como estancias de primera 
llegada a la ciudad, ofreciendo hospedaje y alimentación por un tiempo 
máximo de tres meses. Son de atención meramente asistencial y sirven de 
puente para que las mujeres puedan hacer contacto con los albergues.

Albergues permanentes que tienen mayor tiempo de operación, más recursos 
y están localizados en su mayoría, en zonas estratégicas de la ciudad, cerca de 
la frontera y de algunas oficinas de migración. El tiempo de estancia permitido 
puede llegar hasta 6 meses y el ofrecimiento de servicios complementarios 
es mayor al identificado en los refugios. Entre ellos destacan las jornadas de 
salud, asesorías legales, atención a infancias, capacitación para el trabajo, 
actividades culturales y terapéuticas, entre otras actividades.

Albergues temporales y/o otros espacios como iglesias, habilitados en 
situaciones de emergencia. Esta última categoría tiende a incrementarse y 
presenta dificultades para rastrear información y darle seguimiento; están en 
proceso constante de adaptación y aprendizaje. 

Hay organizaciones de la sociedad civil que no son albergues ni refugios, pero 
que proveen de servicios a las comunidad migrante a través de programas de 
atención. Colaboran muy de cerca con los albergues ya que trabajan con la 
población que allí reside.

Según la fuente de los recursos financieros con los que operan, podemos 
clasificar estas organizaciones como públicas (municipales, estatales, 
federales), binacionales, privadas o mixtas.

Hay algunos albergues especializados para las necesidades de la población. 
Destacan aquellos para personas migrantes de la comunidad LGTBQ+, 
personas usuarias de estupefacientes y condiciones médicas como VIH y 
albergues exclusivos para mujeres e infancias.

Estas organizaciones pueden clasificarse de la siguiente manera según 
el servicio ofrecido:
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Caja de herramientas4.3

Con base en la información arrojada por 
la investigación documental y gracias a las 
referencias proporcionadas por las mujeres 
y colaboradores/as de las organizaciones 
que ofrecen servicios a personas migrantes, 
hemos creado una base de datos con 
72 registros que concentra información 
sobre albergues, servicios y programas 
destinados a infancias y mujeres en 

situación de migración. Con la intención 
de ubicarlos geográficamente, también se 
creó un mapa10  abierto en Google Maps, 
que continuará alimentándose de manera 
participativa.

Derivado de esta información se 
identificaron las siguientes características:

Se observa una concentración de programas y servicios en la zona norte de 
la ciudad, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, gran 
parte de los albergues se ubican en zonas de difícil acceso, con poco transporte 
público y deficientes servicios urbanos como calles pavimentadas, acueducto 
o alcantarillado. 

Los programas y servicios móviles como el Psicomóvil de Centro 32, el cual 
visita cada semana los principales albergues de la ciudad dando atención en 
salud mental; tienen un rol relevante ante la falta de cobertura de servicios en 
distintas áreas de Tijuana. 

Identificamos un vacío en protocolos de atención especializada para mujeres, 
niñas y niños que sido víctimas de violencia intrafamiliar y estructural en los 
albergues y refugios locales.

10  Consultarse en  https://www.ficbaja.org/comunidadesmigrantes

https://www.ficbaja.org/comunidadesmigrantes
https://www.ficbaja.org/comunidadesmigrantes
https://www.ficbaja.org/comunidadesmigrantes
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Imagen 12.  Espacio de tejido creado por madres de CAENA.
Tijuana, noviembre del 2021.

Imagen 11.  Mapa comunitario. Consejos de mujeres migrantes para transitar en 
Tijuana. Instalaciones de Centro 32, julio del 2022.
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CONCLUSIONES

 Hemos dado relevancia al papel de la acción comunitaria en la vida de 
las mujeres y NNA migrantes que están es espera de continuar su recorrido 
hacia Estados Unidos. En la búsqueda de las necesidades cubiertas y no 
cubiertas de mujeres y de sus hijos/as en movilidad, que fue el objetivo de inicio, 
encontramos que la conformación de comunidades proporciona a las mujeres 
un sentido de pertenencia y ayuda a aliviar el sentimiento de aislamiento que 
a menudo experimentan al vivir en un lugar nuevo y desconocido.

Al integrarse en una comunidad, las personas migrantes tienen la oportunidad 
de establecer relaciones sociales y construir una red de apoyo que les permita 
acceder a recursos y servicios esenciales, así como obtener información y 
asesoramiento sobre cuestiones legales, laborales y de vivienda. Además, la 
comunidad también les brinda la posibilidad de mantener y compartir sus 
propias tradiciones y culturas, lo que puede ser de gran importancia para su 
bienestar emocional y mental. En definitiva, la comunidad es un factor clave 
para la integración y el éxito de las personas migrantes en un nuevo entorno, y 
puede ayudarles a adaptarse y prosperar en su nueva vida.

Las comunidades son fundamentales, pero no suplen todas las carencias 
que las mujeres y sus hijos/hijas tienen al llegar a Tijuana. Si bien se 
disminuye la condición de vulnerabilidad, también hacen falta acciones 
que mitiguen la precariedad de sus vidas mientras esperan de manera 
indefinida en esta ciudad.
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Contar con una red de atención psicológica especializada en 
infancias migrantes y mujeres víctimas de violencia y persecución

Contar con un programa sistemático de apoyo a madres que 
puedan dedicarse al cuidado de los NNA hijos de sus compañeras, 
que sea remunerado 

Garantizar la sostenibilidad de programas que hayan demostrado 
casos de éxito en situaciones de resiliencia

Crear programas que tengan a las infancias como eje por ser 
mediadoras culturales, tecnológicas y comunitarias, son actores 
clave  

Ampliar la difusión de información y servicios a plataformas 
digitales de fácil acceso a la comunidad

Aumentar los espacios de escucha, de conversación y diálogo como 
grupos terapéuticos orientado por profesionales de la salud mental

Crear protocolos de atención para primeros auxilios emocionales, 
ya sea que haya o no víctimas de violencia en la comunidad de 
cada programa

Algunas de las necesidades apremiantes continúan siendo las 
siguientes: 
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