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Resumen 

El presente trabajo de investigación se centra en el análisis de la situación de los migrantes 

nacionales e internacionales en Altar, Sonora, México, siendo un punto crítico y estratégico en las 

rutas migratorias principalmente hacia Estados Unidos y otras partes de mundo. Este estudio busca 

abordar los desafíos complejos que enfrentan los migrantes, especialmente aquellos que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad, de tal manera que se esté trabajando con la finalidad 

de analizar el flujo migratorio global y la importancia del municipio de Altar, Sonora, México, en 

el contexto de 2024, para la comprensión del papel estratégico de esta región en el tránsito de 

migrantes nacionales e internacionales. La migración es un fenómeno global con profundas 

repercusiones en diversas dimensiones de las sociedades, tanto receptoras y de origen. 

Siendo así que, a nivel mundial, los flujos migratorios impactan el desarrollo económico, 

la cohesión social y las políticas públicas, generando tanto oportunidades como desafíos para los 

países involucrados en este proceso. Por un lado, los lugares que son receptores a menudo enfrentan 

nuevas adaptaciones en sus sistemas de servicios, infraestructura y mercado laboral, pero también 

pueden beneficiarse de la diversidad cultural y del enriquecimiento de su capital humano. Dentro 

del contexto de comunidades específicas como Altar, Sonora, el impacto es particularmente 

notable. Este municipio, situado en una ruta migratoria clave entre México y Estados Unidos, 

experimenta una serie de efectos directos e indirectos debido al tránsito constante de migrantes. La 

presencia de estos flujos migratorios influye en la economía local, en la dinámica social y en los 

recursos comunitarios, creando un entorno que demanda una gestión efectiva para equilibrar las 

necesidades y desafíos de los migrantes con los intereses y capacidades de la población residente. 

Por lo tanto, la migración, tanto a nivel global como en contextos específicos como el de Altar, 

configura realidades complejas que requieren un análisis detallado para comprender su impacto 

integral y desarrollar estrategias adecuadas para su manejo. 

De tal manera, que este movimiento de migración ha cobrado relevancia en las últimas 

décadas, y su comprensión es esencial para la formulación de políticas migratorias efectivas y 

respetuosas de los derechos humanos. Según la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM, 2018), "el conocimiento del flujo migratorio es fundamental para la formulación de políticas 

migratorias efectivas y respetuosas de los derechos humanos". Por lo tanto, ahí radica la 

importancia de que las políticas migratorias actuales deben ser innovadoras, flexibles y adaptativas, 

capaces de responder a las cambiantes tendencias migratorias y a las condiciones globales. En este 

sentido, es fundamental que las políticas no solo se centren en la seguridad, sino que también 
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promuevan el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes. Este enfoque integral 

no solo busca mejorar la situación de los migrantes en tránsito, sino también contribuir a una 

gestión migratoria más efectiva y respetuosa que promueva la inclusión y el bienestar de todos los 

involucrados.  

Conceptos clave: Migración internacional, corredores migratorios, Altar, Sonora. 

 

Introducción 

Los flujos migratorios, son todos esos movimientos y desplazamientos de personas alrededor de 

todo el mundo, que dejan su lugar de origen para ir a otro país, principalmente en busca de mejores 

oportunidades; este fenómeno es complejo, ya que involucra diversos factores como: económicos 

(laboral), sociales, políticos, demográficos, sociocultural, ambientales, de seguridad, incluyendo 

también el ámbito familiar y educativo. 

Las personas que realizan esta acción, lo hacen en distintos tiempos, pudiendo ser temporal 

o permanente, debido a los diferentes motivos que los lleva a tomar esta decisión de desplazarse a 

otro lugar, en ocasiones puede ser con la finalidad de buscar un mejor futuro tanto para ellos como 

para sus familias (la búsqueda del famoso “sueño americano”), otras causas pueden ser por 

reunificación con algún familiar que se encuentre ya en el lugar de destino, en otros casos se pueden 

originar por cuestiones de seguridad, siendo así ya una migración forzada. 

Sin embargo, en el proceso migratorio, las personas se enfrentan a dificultades en su 

transitar, como situaciones en las que sus derechos humanos, pero sobre todo su vida, se ve 

afectada. Los migrantes viven ese desplazamiento bajo una serie de riesgos que deciden tomar 

porque el contexto del que provienen puede ser igual o peor de adverso al que se enfrentan, por lo 

que asumen la decisión de moverse en búsqueda de mejores oportunidades, siendo esto la 

motivación más grande para continuar, sin importar todo el esfuerzo y riesgos que conlleva. 

En el caso de nuestro país encontramos características peculiares del fenómeno migratorio: 

somos uno de los principales países expulsores de población a nivel mundial (migración de origen), 

sin embargo, también presenciamos la inmigración de población proveniente de países tanto 

desarrollados (Estados Unidos, España, Francia, Japón) como de países subdesarrollados 

(Guatemala, principalmente) (migración de destino); al mismo tiempo, en las dos últimas décadas, 

México se ha convertido en un país de tránsito de migración procedente de Centro y Sudamérica, 

y recientemente, también se ha documentado migración proveniente del Caribe, de África e incluso 

de Asia que utilizan a nuestro país para llegar al principal mercado laboral del mundo; lo que 

sumado a la migración de retorno de nuestros connacionales provenientes del vecino del norte, 

convierten a nuestro país en un laboratorio por demás importante, donde el fenómeno migratorio 

se manifiesta en toda su amplitud e intensidad. 

Nos permitimos acotar por tanto, que este estudio se enfoca principalmente en dos 

características del fenómeno:  la migración nacional hacia Estados Unidos y la que se encuentra en 

tránsito por nuestro país; y que tienen en común la utilización como zona de paso, del corredor 

migratorio desértico de Altar, Sonora; convirtiéndose en uno de los principales e impórtate punto 

de cruce, a pesar de que este corredor en los últimos años, ha adquirido características que lo 

vuelven uno de los más peligrosos para la migración, sin embargo, sigue siendo utilizado, por lo 

tanto, cada vez más aumenta la vigilancia y control del flujo migratorio por parte del vecino del 

norte; lo que orilla a los migrantes indocumentados, a poner en riesgo su vida en rutas que implican 



ESTUDIO ANALÍTICO-REFLEXIVO DE LOS Y LAS MIGRANTES NACIONALES E INTERNACIONALES, 

 EN ALTAR, SONORA, MÉXICO 2024 

355 

un cierto grado de mayor inseguridad, ya que pueden ofrecer una gran probabilidad de éxito en sus 

objetivos. 

Consideramos que el estudio del flujo migratorio es crucial para comprender mejor este 

fenómeno global y con ello promover una gestión más efectiva, documentada y ordenada de la 

migración, que busque ser respetuosa de los derechos humanos, de la vida y de la dignidad de las 

personas. Analizar las tendencias, causas y consecuencias de la migración permite crear una 

concientización en las personas y además da partida a gobiernos y demás responsables de la 

política, a formular estrategias migratorias más informadas y eficaces, que respeten los derechos 

humanos y promuevan la migración segura, ordenada y regular.  

El objetivo de esta investigación es, por tanto, analizar la migración, ofreciendo un estudio 

analítico–reflexivo y actualizado de las principales tendencias y desafíos que enfrentan los 

migrantes tanto nacionales como internacionales en su paso por México. Los resultados 

preliminares a los que se llegan, sientan bases de aspectos muy relevante de este fenómeno social, 

y aportan una modesta lista de estrategias que se pueden implementar en el corredor migratorio 

que ocupa el municipio de Altar, Sonora donde se posiciona nuestro estudio de caso.  

 

Situación actual de la migración a nivel mundial. Un breve contexto 

Según las estimaciones más recientes, en 2020 había en el mundo aproximadamente 281 millones 

de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial.  Globalmente, 

el número aproximado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas cinco décadas. El 

total estimado de 281 millones de personas que vivían en un país distinto de su país natal en 2020 

es superior en 128 millones a la cifra de 1990 y triplica con creces la de 1970. Actualmente hay un 

mayor número de hombres que de mujeres migrantes en el mundo, y la brecha de género ha 

aumentado progresivamente en las últimas dos décadas. En el año 2000, la diferencia era de un 

50,6% hombres y 49,4% mujeres (88 y 86 millones respectivamente). En 2020 la diferencia era de 

51,9% a 48,1% (146 millones y 135 respectivamente). En otras palabras, mientras que desde el año 

2000 la proporción de mujeres migrantes ha descendido consistentemente, el porcentaje de 

hombres migrantes ha aumentado en 1.3 puntos porcentuales (McAuliffe, M. and L.A. Oucho, 

2024).  En términos ilustrativos, hablar de 281 millones de migrantes en el mundo en 2020 

equivalía a más de dos veces la población total de nuestro país para el mismo año, o a poco más de 

la población de Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo. 

Otro dato importante dentro del contexto de la migración y que siempre está bajo escrutinio 

pro su impacto, es el relacionado con las remesas, éstas han aumentado a nivel global pasando de 

128,000 millones de dólares estadounidenses (mdd) en 2000 a 831,000 mdd en 2022, lo que 

equivale a que los montos de dinero que envían los migrantes hacia sus países de origen ha crecido 

6.5 veces en sólo dos décadas. 

Como es de notarse en la gráfica 1, la India, México, China y Filipinas ocupan desde hace 

algunos años los primeros lugares como receptores de remesas a nivel internacional, lo que no resta 

importancia a otros países que han estado también presentes en este escenario desde hace un par 

de décadas (como Francia y Alemania) o que son emergentes (como Nigeria, Bangladesh y 

Pakistán). Lo anterior, evidencia una importante reflexión en términos del protagonismo de nuevas 

regiones expulsoras de migrantes, la emergencia de nuevos mercados laborales y los nuevos flujos 

de remesas que circulan principalmente hacia naciones subdesarrolladas y que apoyan la 

sobrevivencia de millones de familias en el medio rural como en el urbano. 
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Gráfica 1. Monto de remesas recibidas y variación de los países de acuerdo a su posición dentro 

de los 10 principales, 2000-2022 

 

 

Fuente: Banco Mundial, (2021) (ref. en McAuliffe, M. and L.A. Oucho, 2024) 

 

En términos del fenómeno migratorio a nivel internacional, habría que también tomar en 

cuenta los datos arrojados por la OIM (2022), en términos de las principales regiones/continentes 

expulsores de población, sea a mercados regionales o intercontinentales, en ese sentido menciona 

que para 2020, más del 40% de todos los migrantes internacionales alrededor del planeta habían 

nacido en Asia, principalmente en la India, seguido por migrantes de China, Bangladesh, Pakistán, 

Filipinas y Afganistán. En el continente americano, se ubica el segundo país expulsor de población 

más importante a nivel internacional, y estamos hablando del nuestro, que es después de la India, 

la nación con más migrantes fuera de su territorio. De Europa, la Federación de Rusia ocupa el 

tercer lugar, pero otras naciones también ocupan un lugar destacado como Ucrania, Polonia, el 

Reino Unido, Rumania, y Alemania. 

En términos de la contraparte, es decir, de los países de destino, Estados Unidos es el 

principal receptor de migrantes internacionales desde los años setenta (mapa 1). De acuerdo con la 

misma institución, desde esa década, la población residente en dicho país nacida en el extranjero 

se ha cuadruplicado con creces, pasando de menos de 12 millones en 1970 a cerca de 51 millones 

en 2020. El segundo país receptor de migrantes más importante a nivel mundial es Alemania; en 

sólo dos décadas (del año 2000 al 2020) pasó de 9 millones a 16 millones de migrantes. 

Sin embargo, habría que apuntar que hay otros países que también constituyen economías 

mundiales y regionales que ejercen una gran fuerza de atracción de mano de obra indocumentada. 

En las últimas décadas han existido esfuerzos para identificar esas economías y especialmente las 

dinámicas que se crean en torno a ellas, debido a flujos que empiezan a definir zonas de tránsito 

identificadas como corredores, los cuales se dirigen principalmente de países en desarrollo a 

economías altamente desarrolladas, y no sólo hablamos de Estados Unidos, sino de otras como 

Francia, la Federación Rusa, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, entre otros. Estos 

“corredores” se definen y se reconfiguran a partir de diferentes factores a lo largo de los años. En 

ese sentido los hallazgos encontrados por instituciones como la OIM (2024) a través de la 

recopilación de datos recabados a lo largo del tiempo, indican que la migración internacional no es 

uniforme en todo el mundo, sino que responde a factores económicos, geográficos, demográficos 

y de otra índole como los ambientales, que conforman claros patrones de migración.  
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Mapa 1.- Representación esquemática del número total de migrantes internacionales dentro de 

cada país 

 

Fuente: Informe sobre las migraciones en el mundo, 2020. 

https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=ES 
 

Como puede verse en la Gráfica 2, el corredor de México a Estados Unidos es el mayor del 

mundo, con casi 11 millones de personas que lo han transitado. El segundo más grande es el que 

va de la República Árabe Siria a Turquía, formado principalmente por refugiados desplazados por 

la guerra civil siria. El tercer corredor más transitado del mundo es el conformado por la India y 

los Emiratos Árabes Unidos. El que se constituye entre la Federación Rusa y Ucrania ocupa los 

puestos cuatro y cinco entre los corredores más grandes del mundo, lo que se debe a una serie de 

razones subyacentes a lo largo del tiempo (incluyendo, por ejemplo, el desplazamiento desde 

Ucrania tras las invasiones de la Federación Rusa en 2014 y 2022). (McAuliffe, M. and L.A. 

Oucho,2024). 

Gráfica 2. Principales corredores internacionales de migración de país a país, 2024 

(millones de personas) 

 

Fuente: Reelaboración propia con base en (McAuliffe, M. and L.A. Oucho, 2024).  Nota: Los 

corredores que comprenden principalmente personas desplazadas por conflictos, están coloreados 

en rojo.  
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Los corredores mostrados en la gráfica, representan el número de migrantes internacionales 

(millones) nacidos en el primer país mencionado y residentes en el segundo. Los corredores 

migratorios representan una acumulación de movimientos migratorios a lo largo del tiempo y 

ofrecen una instantánea de la evolución de los patrones migratorios que ha llevado a la existencia 

de grandes poblaciones de personas nacidas en el extranjero en un determinado país de destino 

(OIM, 2024). 

 

Flujos migratorios desde y por México: su importancia en el contexto internacional 

La migración tiene múltiples efectos beneficiosos que pueden enriquecer tanto a las sociedades de 

origen como a las de destino, siempre y cuando se gestione con respeto y equidad. Al tratarse de 

un fenómeno social de impacto multifacético, tiene incidencia en muchas áreas de la esfera global. 

De tal forma, que, al ser un tema de interés mundial, con base al objetivo de concienciar a la 

sociedad sobre el derecho a la movilidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 

2000, estableció como día internacional del Migrante, el 18 de diciembre. 

Como se mencionaba, el caso mexicano es uno de los más importantes a nivel global y 

representa un asunto de seguridad nacional, dada las dimensiones que ha adquirido. Como se puede 

ver en el cuadro 1, desde los años noventa ha venido aumentado el número de mexicanos que 

migran hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida; esto se explica principalmente por 

el proceso de apertura económica y cambio del modelo económico hacia una economía de libre 

mercado, instaurada desde inicios de la década de los ochenta. Los resultados como se ha podido 

ver, fue un empobrecimiento generalizado de la población mexicana, que vio en la migración 

internacional, una válvula de escape para conseguir mejores oportunidades de empleo y con ello el 

envío de parte de sus ingresos para poder ayudar en la subsistencia de sus familiares que 

permanecieron en México. 

Cuadro1.- Migrantes mexicanos en Estados Unidos, 1990-2020 

Año 
Emigrantes 

hombres 

Emigrantes 

mujeres 

Total 

emigrantes 

% emigrantes respecto 

a pob. tot. de México 

2020 5,947,873 5,237,864 11,185,737 8.75% 

2015 6,358,119 5,565,115 11,923,234 9.83% 

2010 6,668,397 5,746,825 12,415,222 10.91% 

2005 5,877,135 4,940,675 10,817,810 10.24% 

2000 5,172,990 4,389,888 9,562,878 9.68% 

1995 3,746,874 3,202,402 6,949,276 7.57% 

1990 2,358,111 2,037,244 4,395,355 5.22% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Expansión (2022). 

 

Por lo que ya vemos que desde los años noventa un aumento considerable del número de 

mexicanos que salieron del país. Para inicios de la década, habían 4.4 millones de mexicanos 

residiendo en Estados Unidos, en sólo un lustro, 2.6 millones de mexicanos se incorporaron al 

proceso migratorio como una medida para enfrentar, fuera de su país, la nueva crisis económica 

por la que atravesaba nuestra nación. De hecho, la última década del siglo pasado y la primera de 
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éste, es cuando la migración mexicana ha experimentado su mayor crecimiento y un reto desafiante 

para los gobiernos involucrados. 

Como puede verse, actualmente alrededor de 12 millones de mexicanos viven fuera de 

nuestro país, esto representa en promedio el 10% de la población mexicana. En ese sentido, la 

situación de riesgo a la que se enfrenta nuestro país aumenta constantemente, ante los constantes 

escenarios de deportaciones masivas que el gobierno estadounidense responde, conforme conviene 

o no a su mercado laboral y la gran demanda de mano de obra barata e indocumentada. 

Como es de esperarse, uno de los efectos positivos que tiene este fenómeno, son las remesas 

que los connacionales envían a sus familiares en territorio mexicano. Éstas han tenido un aumento 

sostenido desde entonces. En la gráfica se muestran los datos para los últimos años, en donde éstas 

han aumentado muy considerablemente en un esfuerzo de los connacionales por seguir mandando 

recursos a sus familiares para mantener el consumo y/o impulsar la creación de micronegocios que 

apoyen a la generación de desarrollo económico en sus comunidades. De esta manera, tenemos que 

para el 2019 los mexicanos enviaban de remesas a nuestro país la muy significativa cantidad de 

36.4 mil millones de dólares (mmd), la que aumentó a 40.6 mmd al siguiente año, y posteriormente 

a 51.6 mmd en 2021, a 58.9 mmd en 2022, y él último dato anual disponible reflejan que en 2023 

México recibió un monto 63.3 mmd, lo que representa en términos generales, entre el 3 y el 4% 

del PIB. 

Gráfica 3.- Flujo de remesas a México, 2019-2024 (millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (2024). Nota: el dato para 2024 es de 

enero a mayo. 

 

La dinámica de las remesas, en los últimos años ha sido positiva, aunque con una dinámica 

cambiante, dichos flujos de efectivo no han dejado de aumentar. Por ejemplo, entre 2019 y 2020, 

dicho flujo se incrementó poco más del 11%; de 2020 a 2021, tuvo su mayor aumento entre el 

periodo analizado, al incrementarse un 27%; entre el 2021 y 2022 aumento también dos dígitos 

hasta un 14%; finalmente en el periodo 2022 a 2023, tuvo un crecimiento moderado cercano al 8%. 

Para el momento en el que se cierra este trabajo, se contaban con datos a mayo de 2024, y el país 

había recibido 25.1 mmd, lo que estaba modestamente por encima del promedio, respecto a los 

años previos para el mismo periodo de tiempo (enero-mayo). 

Como también lo mencionábamos, México se ha convertido en las dos últimas décadas en 

un país de tránsito, con todas las características y responsabilidades que esto implica. El término 

migrante en tránsito, como su nombre lo indica, es aquel que está en proceso de dirección hacia su 

destino, eso quiere indicar que aún no llega al lugar deseado; de igual manera la OHCHR (s/f) lo 
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define como migrante con estancia temporal en cierto lugar, ya sea en uno o varios lugares, y que 

estén de forma intermedia entre su lugar de origen y destino. 

De acuerdo con los últimos datos, en México se ha experimentado un considerable aumento 

de migrantes en tránsito que tienen como principal destino llegar a la unión americana. Por ejemplo, 

en 2017 hubo en México un registro de 93,846 migrantes indocumentado que se encontraban en 

nuestro país por los motivos mencionados: cruzar al vecino del norte4. Un año después esta cifra 

se incrementó a 131,445 y al siguiente a 182,940. En 2020 el registro del número de eventos sufrió 

un descenso muy por debajo de la mitad registrado el año previo anterior, derivado de la crisis 

sanitaria por Covid-19, al sólo documentarse 82,379. Los siguientes años ha sido un constante 

aumento: para 2021, 2022 y 2023 se registraron 309,692, 441,409 y 782,126. Esto indica que en 

2023 aumentó un 77% el número de registros de indocumentados en México. 

Ahora bien, en términos más detallados sobre la nacionalidad de los migrantes bajo registro 

se tiene que como se muestra en la gráfica 4 y el cuadro 2, la principal nacionalidad para 2023 fue 

de más de 200 mil venezolanos registrados, equivalentes al 29% de los registros; seguida de 

hondureños con casi 120 mil registros (15%); y los guatemaltecos (81.5 mil registros o 10% de los 

registros) ocupando el segundo lugar. posteriormente las otras nacionalidades fueron: ecuatorianos, 

haitianos, cubanos… 

Gráfíca 4 y cuadro 2.- Número de eventos de personas en situación migratoria irregular en 

México.  10 principales países registrados, 2023 

 

Nacionalidad 
Encuentros 

registrados 

Cambio 

porcentual 

entre 2022 y 

2023 

Venezuela 222,994 +130% 

Honduras 119,402 +64% 

Guatemala 81,535 +17% 

Ecuador 70,790 +220% 

Haití 45,091 +901% 

Cuba 27,003 -35% 

Colombia 26,581 -6% 

EL Salvador 24,308 -11% 

Senegal 19,943 +1990% 

Nicaragua 19,667 -52% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en OIM (2024). 

                                                           
4 De acuerdo con la OIM (2024) las cinco principales entidades federativas en donde se llevaron a cabo estos registros 

de eventos de personas en situación migratoria irregular fueron Tabasco, con 292,457 eventos lo que representa el 

37%, es decir, casi 4 de cada 10 eventos reportados por las autoridades se obtienen en dicho estado; en segundo lugar 

se encuentra Chiapas, con 229,986 eventos reportados, que representan el 29%: sigue Veracruz con 66,453 eventos 

(8%); Baja California con 33,939 (4%); y finalmente Coahuila con 26,173 eventos que equivale al 3% del total. Fuente:  
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Los datos indirectamente nos indican que estos migrantes no tiene una tarea fácil hacia su 

meta, muchos se quedan a mitad del camino por múltiples factores como la falta de recursos, 

problemas de salud, delictivos, adaptación, vulnerabilidad de sus derechos, cuestiones de 

inseguridad, violencia, también por factores políticos, ambientales, ideológicos, xenofobia, etc.  En 

vista de lo anterior, las causas o motivos que hacen que las personas realicen este tipo de acciones, 

es diversa y depende de muchos factores que se interrelacionan entre sí. Algunos ejemplos 

generales que explican, el por qué de la decisión tomada por las personas, se originan debido a que 

en el contexto en que se encuentran, pueden estar sucediendo varias situaciones, principalmente 

las relacionadas a las carencias económicas como la principal razón que llevan al migrante en busca 

de nuevas oportunidades fuera de su país, un segundo motivo son situaciones de violencia. Nos 

enfocamos en que la migración no es voluntaria, sino más bien un fenómeno que principalmente 

se explica por la misma carencias económicas y conflictos sociales.  

Entonces, las causa que generan este flujo migratorio son las siguientes: a) económicas: por 

falta de recursos naturales para su explotación, bajas oportunidades de empleo que mejora en sus 

condiciones de vida; b) problemas sociales: se ven en la necesidad de dejar sus viviendas para 

buscar su protección por la inseguridad de su contexto, ya sea por situaciones de violencia, 

conflictos armados, delincuencia, robos, secuestros, tráfico de personas, crisis económicas 

recurrentes, problemas políticos, condiciones de lugar donde viven; c) familiares: cuando buscan 

reunificase con algún familiar5; d) ecológica o ambiental: puede originarse a partir de los efectos 

que a nivel global tiene el cambio climático, como por ejemplo, la incidencia de huracanes, 

tornados, sequías, incendios, y en general los desastres naturales que también pueden tener efectos 

económicos como la pérdida de cultivos y el patrimonio, así como efectos adversos en la salud; y 

e) migración pendular por cuestiones laborares las personas también se desplazan en cierto 

momento del año hacia otro lugar, para después regresar a su lugar de residencia o bien de forma 

permanente. 

Sin embargo, a las estadísticas registradas en México, se contraponen las que se registran 

en la frontera sur de la unión americana. Éstas contrastan mucho con las mexicanas, dado que este 

país ejerce un férreo control de sus fronteras, especialmente la sur, por donde pretenden ingresar 

de manera indocumentadas miles de personas de todos los continentes. Dichos flujos cada vez son 

más diversificados en términos de las nacionalidades que los componen y, aunque predominan los 

migrantes latinoamericanos, cada vez más encontramos gente de África, Medio Oriente y Asia.  

Una práctica común en la frontera norte de México, confirmada de manera indirecta durante 

el trabajo de campo, es la utilización de “polleros” y el cada vez mayor número de bandas de 

delincuentes asociados con el crimen organizado que extorsionan y lucran con los migrantes, 

creando un tráfico ilícito de personas. Dichas redes funcionan incluso a nivel global. 

Desafortunadamente para conocer esta nueva forma de explotación humana, existe una limitante, 

dado que, al ser una actividad ilícita y clandestina, se desconoce la cifra de personas o no se puede 

estudiar en profundidad; esta situación que pone en riesgo la vida de las personas, se origina por 

“el gran número de migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor, cuando no 

pueden emigrar por vías legales” (OHCHR, 2024). 

Los migrantes representan para los delincuentes, una oportunidad de lucro empezando por 

personas que le ofrecen servicios de trasporte (que en muchas ocasiones no son el medio más 

                                                           
5 También podemos encontrar otros tipos de migración como por ejemplo las de personas altamente cualificado que 

deciden continuar sus estudios y para ello se requiere trasladar hacia otro lugar, principalmente a países desarrollados. 
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adecuado, ni seguro) hasta las que les cobran por cruzar la línea fronteriza por rutas supuestamente 

más seguras. Dentro de las rutas que cruzan por el norte México, se ha documentado la muerte por 

situaciones de asfixia, deshidratación, desnutrición, golpes de calor, ahogamiento, entre otras 

causas. “Los migrantes utilizan diversas rutas y medios de transporte para llegar a su destino, lo 

que puede implicar riesgos y vulnerabilidades” (OIM, 2018). 

Gráfica 5.- Encuentros registrados en la forntera sur de los Estados Unidos, total y por título de 

actividad, 2019-20236 

 

Fuente: Reelaboración propia con base en OIM (2024). 

 

Así mismo, también pueden ser víctimas de estafa, secuestro, robo, maltrato, que abusen de 

ellos, los violenten o los exploten. En su caminar pueden adquirir alguna enfermedad, enfrentarse 

a animales peligrosos; en caso de los que van por el desierto pueden encontrarse con víboras, 

alacranes, entre otros. También pueden enfrentase a situaciones de cambios climáticos extremos 

con mucho frio o calor, sufrir deshidratación, alimentación inadecuada, falta de un refugio, sufrir 

alguna lesión, fractura o cortada. Por consiguiente, son propensos a sufrir discriminación, tener 

algún obstáculo al solicitar algún servicio o apoyo, también él no adaptarse, el sufrir desigualdades, 

discriminación. Otra cuestión es la edad que tenga el migrante, pues ésta influye mucho en su 

transitar: niños y adultos mayores son los más vulnerables en el viaje, siendo más propensos a sufrir 

alguna situación de peligro, sobre todas las niñas son las indefensas, siendo la mira de muchas 

personas que se aprovechan de su circunstancia; por lo tanto, es probable que estén expuestas a 

abusos, explotación tanto física, sexual, hasta laboral. 

                                                           
6 Los datos referentes a encuentros al presente incluyen las aprehensiones reportadas por la Patrulla Fronteriza de los 

Estados Unidos (USBP) bajo el Título 8, así como de la Oficina de Operaciones de Campo (OFO) bajo el Título 8, 

Inadmisibles. El término “inadmisibles” se refiere a individuos localizados en puntos de entrada que están buscando 

ingresar legalmente a los Estados Unidos pero cuya admisión está determinada a ser inadmisible, individuos buscando 

solicitar protección humanitaria bajo la ley estadounidense, así como individuos que retiran su aplicación de 

admisibilidad y regresan a sus países de origen en un corto tiempo. El término “aprehensiones” se refiere al control 

físico o detención temporal de una persona que no se encuentra de manera legal en Estados Unidos, y que puede o no 

resultar en un arresto. Desde marzo del 2020 y hasta el 11 de mayo del 2023, los datos incluían las expulsiones 

realizadas bajo el Título 42, el cual ya no se encuentra activo. Mientras que se encontraba activo, el Título 42 permitía 

la realización de expulsiones inmediatas al país de último tránsito, y en algunos casos, a los países de origen, en el 

interés de la salud pública. Los datos en esta sección hacen referencia a encuentros y no a personas. 
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La importancia de Altar en la migración de paso México-Estados Unidos  

Como hemos visto las últimas décadas, las noticias han puesto el ojo sobre el cruce fronterizo 

México-Estados Unidos debido a que se ha convertido en una de las fronteras más peligrosas del 

mundo para la migración indocumentada y un escenario donde ocurre una grave crisis de derechos 

humanos, dado el número de personas que han perdido la vida en su intento de cruzarla. Esto se 

debe en parte a las condiciones extremas que se presenta a lo largo de la línea fronteriza y el espacio 

geográfico que lo constituye; desde el elevado muro y las lesiones y muertes por caídas, el calor 

abrasante y extremo del desierto de Sonora y Chihuahua o las muertes por ahogamiento por cruzar 

el río Bravo, entre México y Texas, en épocas de crecidas o debido a los obstáculos físicos puestos 

en él por el gobierno de Texas. 

Pero los migrantes que transitan por México no sólo se enfrentan a adversidades en la 

frontera norte, sino que los padecen desde la frontera sur. En ésta también corren grandes riesgos 

que comparten con las fronteras y rutas provenientes de Centroamérica; al ser un corredor de 

migración indocumentada, y compartir no sólo bajos niveles de desarrollo, similares entre el 

Triángulo norte y los estados mexicanos de sur, sino también un mismo tipo de clima caluroso y 

húmedo, una misma topografía accidentada, barreras naturales como diferentes sierras y grandes 

ríos y estar expuestos a fenómenos naturales, principalmente huracanes durante el verano que 

provocan inundaciones en las rutas y crecidas repentinas. 

Desde el atentado a los torres gemelas en Nueva York en 2001, se ha manifestado un 

aumento escalado en la vigilancia y aplicación de las leyes migratorias no sólo en Estados Unidos, 

sino que ha existido una réplica en todo México, lo que ha orillado a las personas hacia rutas 

alejadas de las carreteras y localidades en su intento por evadir puestos de control y retenes, pero 

también pasar desapercibidos en la sociedades locales, cosa que no han podido lograr y al contrario, 

encuentran abusos sistemáticos a sus derechos humanos, lesiones y extorsión por parte incluso de 

la autoridad y se vuelven presa fácil del crimen organizado. 

Como se menciona en el Proyecto Migrantes Desaparecidos (PMD, 2021) la principal 

causa de muerte registrada en las rutas migratorias a través de Centroamérica son los accidentes de 

vehículos, en su mayoría relacionados con los trenes de carga, que son utilizados como medio de 

transporte por los migrantes. La violencia a lo largo de la ruta, que va desde el asesinato hasta el 

abuso físico y la violencia sexual, es la segunda causa más común de muerte en la región, 

representando más del 10 por ciento de las muertes y desapariciones registradas desde 2014. La 

misma organización, en sus estudios planteaba que la mayoría de los migrantes que cruzan hacia 

el norte Estados Unidos son connacionales. En dicho país vivían en el año 2017, 12,680,000 

mexicanos indocumentados; otros países que se encuentran en la misma situación son: India 

2,310,000, Filipinas 2,080,000; Puerto Rico 1,900,000; Vietnam 1,410,000; El Salvador 1,390,000; 

Cuba 1,250,000; Corea del Sur 1,180, 000; para ese año, en Estados Unidos vivían 49,780,000 

personas provenientes de otro país. 

En el proceso de migración en México como en otros países, las personas se mueven a 

través de diferentes rutas y medios para poder llegar a su destino, algunos de ellos son más 

complicados que otros, en su caminar enfrentan diversas situaciones en la que se encuentran 

vulnerables, poniendo en peligro sus vidas por dicho propósito. De tal manera que los medios más 

comunes que usan son: camionetas, tráiler, camiones (el más habitual de todos) y la famosa “bestia” 

que es el tren que pueden abordar desde Tapachula en Chiapas, corre hacia Ixtepec, Oaxaca y llega 
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hasta la estación Lechería, en el Estado de México, en la periferia de la Zona Metropolitana del 

Valle de México. En general, su traslado puede durar días, meses o hasta años en casos más 

complejos. Lamentablemente en su caminar muchos no llegan a su destino, ya que se quedan en 

algún punto intermedio. 

Mapa 2.- Ubicación de Altar, Sonora 

 
Fuente: imagen tomada de la red con modificaciones propias. 

 

Una parte de los migrantes en tránsito se dirigen hacia rutas ubicadas en el noroeste de 

México, ya sea por Baja California o Sonora. En éste caso se ha busca poner de relieve la ruta que 

atraviesa por el estado de Sonora (mapa 2), la cual tiene como una de las localidades protagonistas 

el municipio de Altar. La importancia de esta localidad es que ocupa un punto neurálgico dentro 

de la ruta desértica que utilizan los migrantes, cruzando el desierto de Sonora y que buscan llegar 

a Tucson, algunos por Nogales y otros por el Sásabe. Las características de este lugar lo ubican 

como un punto de referencia y clave de un contexto migratorio mucho más amplio. 
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Altar se encuentra aproximadamente 120 km de Sásabe en la frontera y a cerca de 150 km 

de Nogales. El proceso de migración de mayor importancia comenzó en la década de los noventa, 

como consecuencia de las operaciones estadounidenses Hold the Line y Guardían. Una práctica 

común en la frontera norte de México, que funciona a nivel global; esta clase de redes en la que 

implica la utilización de “polleros”, que, a través de bandas de delincuentes asociados con el crimen 

organizado, lucran con los migrantes, creando un tráfico ilícito de personas, de tal manera que se 

convierte en una limitante al desconocer y no poder estudiar a profundidad la cifra de personas que 

participan, ya que esta es una actividad clandestina al ser una actividad ilícita.  Esta situación que 

pone en riesgo la vida de las personas, se origina por “el gran número de migrantes dispuestos a 

correr riesgos en busca de una vida mejor, cuando no pueden emigrar por vías legales” (OHCHR, 

2024). Los migrantes representan para los delincuentes, una oportunidad de lucro empezando por 

personas que le ofrecen servicios de trasporte (que en muchas ocasiones no son el medio más 

adecuado, ni seguro) hasta las que les cobran por cruzar la línea fronteriza por rutas supuestamente 

más seguras. Dentro de las rutas que cruzan por el norte México, se ha documentado la muerte por 

situaciones de asfixia, deshidratación, desnutrición, golpes de calor, ahogamiento, entre otras 

causas. “Los migrantes utilizan diversas rutas y medios de transporte para llegar a su destino, lo 

que puede implicar riesgos y vulnerabilidades” (OIM, 2018).  

Al ser un punto de paso, en Altar, cabecera del municipio del mismo nombre, se les brinda 

apoyo a los migrantes en tránsito, convirtiéndose en ocasiones en el último lugar estable para 

enfrentarse a la ruta final de su camino hacia su destino o propósito, así mismo, esto puede dar 

partida a crear conciencia sobre el gran esfuerzo que hacen las personas migrantes por salir 

adelante. Como se ha mencionado, esta investigación busca ampliar el conocimiento del proceso 

migratorio, en donde es una de ruta compleja y peligrosa de la migración indocumentada, para 

comprender mejor un fenómeno complejo y que a escala global, afecta a millones de personas en 

todo el mundo y que requiere de respuestas solidarias y basadas en el respeto a los derechos 

humanos. Entender por qué la gente migra y cómo les va después es clave para la implantación de 

estrategias para ayudarles y que se integren bien en los países a los que llegan7. La migración 

también afecta mucho a los países de donde salen y a los que llegan, así que es un tema que nos 

concierne a todos.  

Dentro de dicha localidad existe un lugar que brinda apoyo sin distinción y es el Centro de 

Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN) de Altar, Sonora, donde a través de un equipo de 

voluntarios de personas y familias del mismo municipio se unen en apoyo a las personas migrantes 

y al necesitado, brindando ayuda de salud, hospedaje, alimentación, vestimenta, orientación, etc. 

 

 

                                                           
7 Para llevar a cabo esta investigación, se utilizará una metodología cualitativa y cuantitativa, la cual está basada en la 

revisión exhaustiva de fuentes secundarias, tales como: a) informes y estudios publicados por organizaciones 

internacionales como: la ONU, la OIM, ACNUR, entre otros; b) artículos académicos publicados en revistas 

especializadas; c) documentos oficiales de gobiernos y organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas 

migratorios; c) noticias y reportajes de medios de comunicación nacional e internacional; d) además, de entrevistas a 

migrantes para conocer sus historias de vida y experiencias, también actores clave, como por ejemplo, al representante 

de la organización de apoyo al migrante, con el fin de obtener información primaria que enriquezca el análisis. Este 

estudio, además de contextualizar una realidad cada vez más cambiante por la dinámica socio-económica, busca 

ampliar el panorama sobre qué está pasando en esta ruta migratoria, por qué pasa y cómo podemos mejorar las cosas. 

Por ello todos los documentos, estudios e informes, darán partida a un análisis completo de la situación.  
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Imagen 1. Centro de atención al migrante y 

necesitado (CCAMYN ALTAR). 
Imagen 2. Recibidor  y orientacion. 

  
 

Imagen 3. Apoyo de salud o revisión médica. 

 

Imagen 4. Comedor. 

  

Fuente: Fotografías de archivo personal de trabajo de campo. 

 

Figura 5. Reten entre los municipios de Trincheras y Altar. 

 
Fuente: Fotografías de archivo personal de trabajo de campo. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Proyecto Migrantes Desaparecidos 

(2021) el año 2021 fue uno de los más trágicos para la migración internacional, al ser el año con el 

mayor número de fallecimientos registrados de migrantes en el continente americano, desde que 

inició el “Proyecto Migrantes Desaparecidos” en 2014. De enero a diciembre de 2021 en el 

continente americano se registraron 1,248 fallecimientos y desapariciones de migrantes (lo que 

representa un aumento del 64 por ciento), de los cuales 596 sucedieron en América del norte, 324 

en América central, 180 en el Caribe y 148 en América del sur. Durante el año 2020, se registraron 



ESTUDIO ANALÍTICO-REFLEXIVO DE LOS Y LAS MIGRANTES NACIONALES E INTERNACIONALES, 

 EN ALTAR, SONORA, MÉXICO 2024 

367 

798 fallecimientos en el continente, desglosados en América del norte (371), América central (165), 

El Caribe (163) y América del sur (99)8.  

Gráfica 6.- Fallecimientos y desapariciones de personas migrantes en el continente americano, 

según región, 2019-2021 

 

Fuente: Reelaboración propia con base en Proyecto Migrantes Desaparecidos (2021). 

 

En ese sentido y como se puede apreciar en la gráfica 6, el mayor número de fallecimientos 

y desapariciones de migrantes en el continente americano suceden en la región de América Central, 

y del norte, lo que indica un mayor contexto de violencia conforme disminuye la distancia al país 

objetivo. Estos fallecimientos en su mayoría están relacionados a la falta de opciones para una 

movilidad segura y regular, que aumenta la probabilidad de que las personas migrantes opten por 

vías de migración irregulares que ponen en riesgo su vida 

En 2021, casi mil personas perdieron la vida tan solo en esas dos regiones; comparado con 

el año previo, (536 personas) representa un aumento del 72 por ciento. En América del Norte 

durante el año 2021, 276 muertes correspondieron a hombres, 76 a mujeres, 8 a niñas, niños y 

adolescentes y no fue posible determinar el sexo ni edad de otras 236. En América central 20 de 

los fallecimientos registrados correspondieron a mujeres, 120 a hombres, 10 correspondieron a 

niños, niñas y adolescentes y no fue posible determinar el sexo ni edad de 17 personas9.  

La peligrosidad de las regiones de América central y especialmente del norte se explica por 

las condiciones de seguridad que se viven en países del triángulo norte de Centroamérica y 

especialmente la exposición que los migrantes tienen ante bandas delictivas y grupos criminales en 

dicha región, pero también inmediatamente a su entrada a territorio mexicano, donde se han 

documentado la cooptación de migrantes por parte del crimen organizado. En ese sentido, de 

                                                           
8 El Proyecto Migrantes Desaparecidos documenta casos de personas migrantes, independientemente de su estatus 

legal, que han fallecido en el proceso migratorio hacia un destino internacional. Como la recopilación de información 

es un reto, los datos deben considerarse como una estimación mínima del verdadero número de vidas perdidas durante 

la migración. En la mayoría de los casos, las ubicaciones son aproximadas. Cada número representa a una persona, así 

como a una familia y la comunidad que deja atrás PMD (2021). 
9 De acuerdo con los registros de Proyecto Migrantes Desaparecidos (2021), una parte importante de las personas que 

pierden la vida en su trayecto hacia Estados Unidos, no se ha podido determinar su nacionalidad; al mismo tiempo, 

una parte importante de los decesos de migrantes en las dos regiones son originarios de México y del Triángulo Norte. 
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acuerdo a los datos del Proyecto, la frontera México-Estados Unidos es la tercera región fronteriza 

más mortífera en el mundo después del Mediterráneo y del Desierto del Sáhara. 

Desde que el proyecto inició hace una década, en 2014 tiene documentados 67,213 casos a 

nivel mundial de migrantes desaparecidos, cifra que se debe tener, como se mencionaba 

anteriormente, como un registro base de los decesos y desapariciones que suceden en la migración 

internacional. Por lo que se entiende que es una cifra de registro, muy por debajo de lo que 

realmente está sucediendo. Sin embargo, pese a sus limitantes, permite ver cuáles son las regiones 

más peligrosas a nivel internacional: la primera es el mediterráneo, donde se tienen documentados 

más de 30 mil casos, le sigue África con casi 16 mil, América con 9,669, Asia, casi 8 mil, cercano 

Oriente, con 3 mil y Europa con casi 1200 casos documentados. 

En el caso del registro acumulado para las rutas del continente americano tenemos el mayor 

registro para la frontera México-Estados Unidos (US) con 5,405 casos registrados desde 2014; 669 

casos para la ruta Caribe-US; 467 en la zona del Darién, Panamá; 416 en el corredor República 

Dominicana (RD)-Puerto Rico; Venezuela hacia el Caribe, 187; África del oeste en ruta atlántica 

hacia las Islas Canarias, 88; Haití a RD, 65; y del Caribe hacia Centroamérica, 18. Para cerrar este 

apartado cabe mencionar que 472 decesos han sido la causa de la violencia, 230 por muerte 

accidental, 211 por enfermedad o falta de atención sanitaria, 3,048 mixto o desconocido, 3,331 por 

ahogo, 1,127 por condiciones ambientales adversas o falta de refugio y alimentos adecuados; y 

finalmente, 1250 en accidente de vehículos o relacionadas con el uso de transporte peligroso. 

 

Nuevas posibilidades para una migración ordenada en la frontera México-EEUU 

Desde esta perspectiva, la migración en su movimiento por el mundo, cuenta con aspectos 

que lo caracteriza como:  

• Patrones de movilidad que este ocasiona. 

• Estatus de los migrantes (documentada o indocumentada). 

• Condiciones del contexto: políticas, sociales, económicas, ambientales.  

• Circunstancias culturales. 

• Interrelación entre las comunidades, creando lazos o siendo excluidos. 

• Historia compartida. 

• Destino(s) geográfico(s). 

• Tiempo y durabilidad en los lugares de llegada. 

• Planes o motivos, además si es forzada o voluntaria. 

• Género. 

• Edad (niños, adolescentes, jóvenes, adultos o adultos mayores). 

 

A través de todas estas causas, características y consecuencias de la misma y como se ha 

venido analizando, la migración genera un gran impacto en la sociedad: en varios aspectos hace 

que este flujo migratorio para muchos lugares sea de gran importancia. De tal forma que algunas 
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de sus ventajas son: mejoras en la calidad de vida del migrante, genera nuevas oportunidades 

laborales y académicas, fomenta el intercambio cultural, mejora la productividad por la presencia 

de mayor mano de obra, y fomenta el surgimiento de nuevos tipos de trabajo. Por otro lado, las 

desventajas que puede ocasionar en ciertos sectores son: genera desigualdades regionales, genera 

desempleo o malas condiciones de trabajo, acarrea dificultades para la inserción social, produce un 

aumento del gasto público. 

Por lo tanto, la migración es un fenómeno clave en el mundo actual con importantes 

implicaciones económicas y demográficas. En términos de crecimiento económico, los migrantes 

puede llegar a ser parte de la fuerza laboral y ocupar vacantes en sectores con escasez de 

trabajadores locales, como la agricultura, la construcción y los servicios. Además, la diversidad 

cultural y la llegada de nuevas perspectivas impulsan la creatividad y la innovación en los negocios, 

por ende; parte de ese dinero generado es enviado como remesas por los migrantes a sus países de 

origen, creando un flujo económico y contribuyendo al desarrollo local. Además, la migración en 

el mejor de los casos, enriquece la diversidad cultural de las sociedades receptoras, fomentando un 

ambiente más inclusivo y diverso. Por lo que es muy importante el estudiar este fenómeno social, 

analizarlo y comprenderlo; “El estudio del flujo migratorio contribuye a una mejor gestión de la 

migración, promoviendo la migración segura, ordenada y regular” (ONU, 2018). 

Ahora bien, la gestión de la migración es un proceso complicado, ya que este involucra la 

creación y aplicación de políticas y leyes destinadas a regular el flujo de personas entre países, en 

donde a través de él, los gobiernos, en colaboración con organizaciones internacionales, trabajan 

para garantizar que la migración se realice de manera ordenada, segura y digna. Esto incluye el 

control de fronteras, la emisión de visas y permisos de trabajo, además de que se busca crear e 

implementar programas de integración para los migrantes. Las políticas migratorias deben 

equilibrar las necesidades económicas y laborales de los países de destino con los derechos 

humanos y las necesidades de los migrantes. 

Por ello uno de los acuerdos que se encarga de defender, respetar, proteger y hacer valer los 

derechos del mígrate es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que 

está constituido con base a la legislación internacional sobre derechos humanos y reafirma el 

compromiso de los Estados, construida a raíz de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Así mismo, es apoyado por la red de las Naciones Unidas, la cual busca garantizar ese 

apoyo de forma coordinada con los Estados, que a su vez está conformada por 38 entidades, para 

trabajar colaborativamente en la defensa de los migrantes y de sus comunidades. De tal manera, 

que la Red es orientada por un comité ejecutivo conformado por varias organizaciones, entre 

ellas están: OIT, la OIM, el ACNUDH, el DAESH, el PNUD, el ACNUR, el UNICEF, la 

ONUDD y la OMS, y la OIM es el coordinador y la secretaría de la Red. 

El derecho a la libertad y la seguridad es un derecho humano fundamental del que disfruta 

toda persona sin distinción. Por lo que el OHCHR/ACNUDH solicita a los Estados que en su hacer 

busquen alternativas de detención y que en todo momento se reparten los derechos sin la privación 

de libertad. 

En el derecho internacional de los derechos humanos, la privación de la libertad debe ser, en 

todos los casos, el último recurso, debe tener un alcance y una duración limitados, debe ser 

necesaria y proporcionada y debe aplicarse como resultado de una evaluación de cada caso 

(OHCHR/ACNUDH, sin fecha). 
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Ahora bien, dentro de esta red, todo este movimiento de apoyo y promoción de la defensa 

de los derechos humanos, sobre todo el de los migrantes tenemos la OIM, la cual trabaja con base 

en una serie de políticas de las cuales se guía de forma global, en control, gestión; para la lucha 

contra el maltrato, y trata de personas, dando asistencia a migrantes vulnerables, además del 

fortalecimiento institucional global. Aunado a esto, también evalúa, aprueba y gestiona proyectos 

multirregionales y mundiales. También se encarga de la supervisión y trabaja de forma colaborativa 

en coordinación con el Departamento de Cooperación Internacional y Paternariados. 

Según la OIM (sin fecha a), han brindado en el año 2022 apoyo de servicio de salud y 

psicología a 1, 4 millones, además que han asistido 54, 000 migrantes que de forma voluntaria 

quieren volver a su casa, siendo así a más 100, 000 personas tratadas y asistidas desde los 90. De 

tal manera, que con el tiempo toda aquella estructura, coordinación normativa que guía la forma 

en que gobierna el mundo en función del flujo migratorio, evolución, innova, crece y se extiende a 

otras partes, si la sociedad cambia las leyes también, por lo que es indispensable  comprender  y 

regular a ese conjunto de normas, reglas e instituciones que regulan el comportamiento de los 

Estados y otros agentes, de manera que brindan esa visión holística sobre los aspectos 

fundamentales de la estructura jurídica. 

La autoridad que tiene un Estado sobre su territorio y su población, el derecho internacional 

reconoce que la actuación estatal unilateral es primordial en la regulación de la migración. 

Los Estados poseen facultades amplias en este ámbito, lo que comprende la autoridad para 

determinar las leyes y las políticas de admisión, residencia, expulsión y naturalización, 

(OIM, 2018).  

 

Es importante tener en consideración que si bien cada Estado tiene su propia forma de guiar 

a su pueblo, pero dentro de las misma tiene que tomar en cuentas aspectos fundamentales que unen 

a muchas partes del mundo, con temas de interés en común y de gran auge, por lo que existen 

normas mundiales, globales que le competen a todos; donde una de ellas es velar por los derechos 

de todas las personas sin importe de donde son, contribuyendo a la gestión del flujo migratorio. 

Por lo tanto, los Estados han concretado varios acuerdos, tratados, convenios, que dan paso 

al derecho internacional, lo cual quiere decir que su poder estará limitado sobre estos intereses y 

deberes, por lo que es fundamental que su autoridad sea restringida para regular la migración. De 

tal manera que hace un gran esfuerzo por mantener al día con base a las leyes y normas creadas, 

que con el tiempo van ampliándose en base a las necesidades que se vayan presentando. 

 

Conclusiones 

La migración es un fenómeno muy importante, ya que impacta diversas áreas de la sociedad, una 

de ellas es en el aspecto económico, los migrantes contribuyen enviando remesas a sus países de 

origen, laborando, creando negocios propios, globalizando sus costumbres y tradiciones, siendo 

este un proceso de enriquecimiento para las sociedades, con base a ese intercambio de ideas; en 

donde se observa cómo se integran algunos con la nueva sociedad donde radican y crean sus 

propios lazos, que a su vez los fortalecen con el paso de los años y los nuevos roles familiares. 

De acuerdo con información del Pew Research Center (2018) encontró que la mayoría de 

los migrantes internacionales en tránsito por México provenían de países de ingresos bajos y 

medianos, en donde las mujeres representaban casi la mitad del total de migrantes. Por 
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consiguiente, el impacto que trae consigo este fenómeno social, no solo se crea hacia la parte que 

se dirigen sino también a su lugar de origen, lo cual es significativo en términos económicos, 

sociales y culturales. Si bien en todo el trayecto, la migración va contribuyendo al desarrollo 

económico, también al llegar a un lugar distinto dejan huella en base a sus conocimientos, 

habilidades, cultura. Por otro lado, esto contrae desafíos, como en la integración y adaptación de 

los migrantes, también ciertas presiones de las mismas sociedades, servicios públicos, etc. 

Además, la situación de los migrantes impulsa la implementación y mejora de políticas de 

derechos humanos y protección internacional, subrayando la importancia de una gestión adecuada 

de la migración, en donde varios países se unen para contribuir con las personas, ayudándolas. Por 

lo que esto aporta conocimientos, habilidades y tecnologías que benefician a los países receptores. 

La diversidad de experiencias y perspectivas que traen consigo puede estimular la innovación y el 

progreso en múltiples áreas, desde la tecnología hasta las artes y las ciencias. 
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