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I. La experiencia de retornar:
Repercusiones en la salud mental desde  

la experiencia de los sujetos

El retorno de migrantes mexicanos que han vivido y trabajado en Esta-
dos Unidos no es una experiencia minoritaria ni unívoca. El regreso al 
país de origen se realiza entre tensiones que expresan momentos histó-
ricos particulares de la relación entre México y Estados Unidos, además 
de problemas económicos presentes en el lugar de origen o destino y di-
versas formas de subjetivación. Como parte de la experiencia migrato-
ria, la atención a la salud es una ventana privilegiada para comprender la 
problemática migratoria desde sus referentes empíricos (Paz et al., 2016).

Como referente se toma la experiencia de los sujetos que se reintegran 
a su comunidad de origen, por lo que la pregunta que guía el presente ca-
pítulo es ¿cómo conceptualizar el retorno y sus repercusiones en la salud 
mental? Para llevar a cabo esta labor se integran elementos conceptuales 
y datos sociodemográficos, al tiempo que se retoma la experiencia de mi-
grantes provenientes de la región oriente del estado de Morelos y se hace 
hincapié en las repercusiones en el campo de la salud mental. 

Como dos conceptualizaciones útiles para pensar la intensificación 
contemporánea de los cruces de fronteras y sus repercusiones, en el primer 
inciso se hace una revisión de las nociones de construir las fronteras y de la 
frontera como método. Estos enfoques se relacionan, en el inciso dos, con la 
noción de retorno como elemento relevante del proceso migratorio y se ha-
ce una revisión de términos afines que hoy se emplean tanto en el análisis 
de la problemática como en el campo de las políticas públicas. 

La magnitud del proceso migratorio, desde la emigración hasta el re-
torno, en la región oriente del estado de Morelos, se aborda en el inciso 
tres. Después se expone la perspectiva de los migrantes que han regresado 
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CON LA VIDA EN UN BOLSO26

respecto de su experiencia de haber migrado y trabajado en Estados Uni-
dos, mientras que en el quinto se abordan elementos de su experiencia 
respecto del acceso a servicios de salud durante su estancia en dicho país. 
Por último, se busca esclarecer algunas de las repercusiones del proceso 
migratorio en la salud mental de los migrantes ahora que se encuentran 
de nuevo en su localidad de origen. 

El argumento central es que las narrativas que hacen los migrantes so-
bre el retorno muestran que estos actores sociales logran desarrollarse la-
boralmente aun cuando no cuentan con el aval oficial de los gobiernos 
mexicano ni estadounidense y, de esa forma, consiguen recursos econó-
micos para sus familias. Estas experiencias de cruce de fronteras y de re-
torno modifican los territorios en sí mismos, así como las nociones que 
construyen los sujetos migrantes sobre las regiones fronterizas y sobre sí 
mismos. A pesar de ello, la posibilidad de transformar los regímenes legales 
y las políticas gubernamentales en este campo continúan siendo limitadas y 
parecen transitar por otros canales, como es el caso de las decisiones guber-
namentales, los tratados comerciales y las amenazas a la seguridad. El acceso 
a la salud por parte de los trabajadores durante su estadía en Estados Unidos 
continúa siendo limitado, ya que suele enfocarse a las urgencias que se pre-
sentan en el ámbito laboral, dejando de lado el resto de sus componentes. 
Es pertinente y urgente reformular las conceptualizaciones y las prácticas 
respecto de las fronteras a fin de que se democraticen y permitan el uso de 
los bienes comunes en beneficio de todos los pueblos. 

Hacia una conceptuaLización de Los cruces de fronteras

Las dos primeras décadas del siglo xxi se caracterizan por una intensifi-
cación de los procesos migratorios que han originado y que son objeto 
de tratados entre países, políticas gubernamentales y campo de acción de 
distintos actores sociales. La comprensión de estas prácticas y experien-
cias de cruzar fronteras requiere vincularse a reflexiones de carácter teó-
rico sobre sus implicaciones a fin de entender con la mayor profundidad 
posible sus causas y expresiones. De esta forma, se puede hacer frente a la 
necesidad de abordar la urgente problemática de los migrantes y contar 
con mejores elementos para orientar acciones reivindicativas que pueden 
enriquecerse a partir de la contrastación de los procesos migratorios en 
distintas regiones del mundo. 

Un elemento ineludible en este debate, que al mismo tiempo es im-
pugnado y mantiene su centralidad, es la noción misma de frontera, que 
evoca también una forma particular de pensar la migración en tanto las 
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II. Personas migrantes deportadas:
Autogestión solidaria para  

el recibimiento digno

En un contexto en el que la detención y la deportación de migrantes que 
buscan llegar a Estados Unidos se utiliza abiertamente con fines electo-
rales y como moneda de cambio para implantar o evitar determinadas 
medidas económicas, resulta necesario retomar la información disponi-
ble sobre la magnitud, las causas y las consecuencias de este tipo de mi-
gración a fin de profundizar en su comprensión y en la búsqueda de al-
ternativas. Si hoy se reconoce que la vida de quienes deciden migrar está 
seriamente afectada por las políticas migratorias, ¿cuáles son las conse-
cuencias que se derivan de la deportación y las respuestas que generan 
quienes son deportados? 

El objetivo de este capítulo es analizar las consecuencias más relevan-
tes que la actual política migratoria, centrada en la deportación, genera en 
los niños y jóvenes y en sus familias, así como las alternativas organizativas 
que ya se están impulsando con el fin de garantizar sus derechos. 

El primer inciso está dedicado a revisar la información oficial dispo-
nible respecto a las estadísticas sobre migrantes que han sido deportados 
en la última década, sus características, sus lugares de origen y de depor-
tación, entre otros. En el segundo inciso se reflexiona sobre la necesidad 
de considerar el contexto al definir la migración, más allá de la tradicional 
visión procedimental. Asimismo, se proponen algunos referentes concep-
tuales que pueden aportar a una mejor comprensión de la deportación, 
con énfasis en su dimensión cultural y política. 

El tercer inciso está dedicado a revisar los antecedentes inmediatos de 
las acciones del gobierno mexicano respecto de la deportación de conna-
cionales, así como a brindar un esbozo de la problemática y el propósito 
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CON LA VIDA EN UN BOLSO54

que dio origen a las dos organizaciones de migrantes cuyos integrantes 
fueron entrevistados para realizar este análisis. Después se analizan, al to-
mar como referente la experiencia de ambas organizaciones, las princi-
pales problemáticas que se originan a partir de ese retorno forzado, y se 
hace hincapié en las dificultades para el acceso a documentos de identi-
dad, la posibilidad de contar con servicios de salud y educación y las re-
percusiones que se enfrentan respecto de la separación forzosa de los in-
tegrantes de las unidades familiares. 

Por último, se reseñan las alternativas que las organizaciones de mi-
grantes deportados actualmente ofrecen a quienes viven una experien-
cia similar, para valorar sus alcances y la relevancia de este tipo de apoyos. 

Los niños y Los jóvenes que experimentan La deportación

La comprensión de la deportación requiere un enfoque que considere 
que la migración rara vez se restringe a decisiones y actos individuales. Si 
bien los incluye, involucra casi siempre a una familia o grupo doméstico, 
o bien a una colectividad más amplia que respalda, que en ocasiones se 
beneficia y con frecuencia se ve afectada por la experiencia de quien di-
rectamente decide traspasar una frontera. 

La deportación, como un acto de una autoridad que expulsa de un 
territorio a una persona por carecer de los documentos que dicha ins-
tancia pone como requisito, tiene amplias repercusiones. Estas pueden 
expresarse tanto en el grupo familiar inmediato como en las sociedades 
donde las personas residen, también en el lugar de llegada cuando son de-
portadas por las autoridades, para lo cual se requiere un aval de la repre-
sentación gubernamental del país que recibe a los deportados. 

Las afectaciones al grupo familiar que involucra a alguno de sus in-
tegrantes en situación irregular con sus documentos se ubican tanto en 
el ámbito colectivo como en el individual. La deportación de un padre o 
miembro afecta a la familia en conjunto, situación que se agrava cuando 
hay hijos menores de 18 años. Asimismo, cuando los niños o jóvenes me-
nores de 18 años son deportados, ya sea solos o en compañía de sus pa-
dres, las afectaciones son colectivas. Cuando las personas deportadas son 
adultos jóvenes, que continúan en edad escolar o se encuentran en los 
primeros años de su vida laboral, también hay afectaciones colectivas que 
toman características particulares. 

Para analizar esta situación conviene considerar algunos datos socio-
demográficos disponibles sobre la cantidad y las características de las per-
sonas que son deportadas a México, y sobre las que, aunque permanez-
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III. Repercusiones psicosociales en niños  
y jóvenes migrantes que solicitan refugio  

en la frontera sur de México

La migración centroamericana hacia Estados Unidos ha ido en aumento 
durante los últimos años y, junto con esta, se han modificado las causas que 
la originan, sus características y las respuestas gubernamentales. Estas trans-
formaciones generan, asimismo, distintas repercusiones en la salud men-
tal de los migrantes y, en consecuencia, nuevas necesidades y retos para el 
acompañamiento psicosocial que eventualmente se les puede brindar. Co-
mo parte de estos cambios, la alternativa legal de solicitar refugio en los 
países de tránsito o destino, si bien cada vez más conocida y usada por los 
migrantes, los diversos pasos que hay que dar para ejercer este derecho son 
también utilizados por las autoridades, como se muestra a continuación, 
con la pretensión de desalentar los procesos migratorios. 

Como parte de esta problemática también se observa que la condi-
ción de ingresar a un país sin realizar el procedimiento administrativo co-
rrespondiente suele asociarse, erróneamente, con visiones que limitan los 
derechos de los migrantes, mientras que la solicitud de asilo parece jus-
tificar la detención y la espera prologada de la respuesta gubernamental. 

En este panorama resulta pertinente preguntarnos, ¿cuáles son las re-
percusiones públicas y psicosociales, en el marco de la salud integral, de 
la migración, el encierro y las alternativas a la detención? El propósito de 
este capítulo es analizar las expresiones y alternativas en el campo psico-
social que se suscitan a partir de la decisión de migrar y solicitar refugio 
teniendo como referente las perspectivas teóricas más importantes, la in-
formación estadística y los estudios realizados en corredores migratorios 
de otras regiones del mundo. Para encarar esta pregunta, dada la cantidad 
de información que se ha generado, el tema se trata en los dos capítulos 
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CON LA VIDA EN UN BOLSO78

siguientes. En este, se aborda la problemática dando prioridad a la pers-
pectiva de niños y jóvenes1 solicitantes de refugio, de origen centroame-
ricano, en su paso por el sureste mexicano. 

En un primer inciso se plantea la posibilidad de analizar las repercu-
siones que genera la experiencia de solicitud de refugio, en el plano sin-
tomático, con una perspectiva psicosocial que incluye factores contex-
tuales, políticos y culturales. 

En el segundo, se retoma la figura legal del refugio para señalar algu-
nos de los obstáculos de su puesta en práctica que deben ser visibilizados 
y eliminados. Las repercusiones psicosociales de la experiencia de soli-
citar refugio se retoman en el tercer inciso, para lo cual se recurre tam-
bién a estudios que se han realizado en corredores migratorios en otras 
regiones del mundo. Se propone considerar que la solicitud de refugio 
es una alternativa para evitar la violencia presente en el lugar de origen y 
que contribuye a que los migrantes se asuman como sujetos de derecho. 

En el cuarto inciso se analizan las repercusiones psicosociales que se 
han documentado en niños y jóvenes, incluidas, en particular, las con-
secuencias de la violencia que hoy continúa ejerciéndose especialmente 
contra las mujeres. 

La necesidad de desnaturalizar la relación entre refugio y detención, 
así como las ventajas que se detectan a partir de la puesta en práctica de 
las alternativas a la detención se retoman en el inciso cinco. Por último, 
en el sexto inciso, se analiza la información estadística disponible para 
mostrar el aumento de niños y jóvenes migrantes y, de entre ellos, quie-
nes solicitan refugio, advirtiendo los problemas emergentes, como el re-
zago mayoritario e invisibilizado en la resolución de las solicitudes de re-
fugio que se agudizan al empezar el año 2019. 

En el contexto de esta información, en el capítulo IV se exponen, para 
dar continuidad a lo expuesto en este, los resultados obtenidos a partir de 
observación de campo y entrevistas semiestructuradas que fueron realiza-
dos a niños y jóvenes migrantes en su paso por Chiapas. Se trata de menores 
que viajaban sin compañía de un adulto o bien hacían su travesía en gru-
pos familiares que incluyeron la presencia tanto de niños como de adultos. 

El argumento central del capítulo es que la experiencia de ser aprehen-
dido y solicitar refugio tiene repercusiones psicosociales que marcan la vida 

1 Sin dejar de reconocer que la asignación de edades específicas para las etapas de crecimiento y 
desarrollo puede expresar posiciones muy distintas y hasta opuestas, en este trabajo utilizamos la 
expresión “niños y jóvenes” para referirnos a las mujeres y hombres menores de 18 años. 
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REPERCUSIONES PSICOSOCIALES EN NIÑOS Y JÓVENES MIGRANTES 79

de los niños y jóvenes, y pueden generar consecuencias graves. Asimismo, 
que la espera de la resolución de su solicitud de refugio no tendría por qué 
realizarse en situación de reclusión y que las alternativas a la detención, que 
ya están reconocidas legalmente, muestran grandes ventajas. 

Hacia una caracterización de Los niños y jóvenes  
que soLicitan refugio

Las estadísticas oficiales disponibles nos permiten delimitar la magnitud y 
comprender algunas características de los niños, niñas y adolescentes que 
solicitan refugio, para lo cual es necesario ubicar su relación con el total 
de migrantes y con los resultados de las resoluciones. Según la Encuesta 
de Migración en la Frontera Sur (Emif-S), la cantidad anual de migrantes 
provenientes de Centroamérica que cruzan la frontera sur de México se 
ubica en más de 600 000 personas.2 

Mapa III.1. Principales estaciones migratorias en el estado de Chiapas

Estado
de México

Estado
de Morelos

Estado
de México

CDMX

Estado
de Puebla

Estado
de Guerrero

Municipio de Cuernavaca

Municipio de Hueyapan

1

1

2

2

Estado
de Veracruz

Estado
de Oaxaca

Estado
de Tabasco

Estado
de Chiapas

Guatemala
Océano
Pacífico

Tamaulipas

Principales estados de recepción 
de migrantes repatriados
(enero-junio 2019)

1

Baja California

Sonora

Chihuahua

Coahuila1

2

2

3

3

4

4

5

1

2

3

4

5 1

5

Guerrero

Principales estados 
de origen de migrantes 
repatriados
(enero-junio 2019)

A

Oaxaca

Guanajuato

Veracruz

Chiapas

B

C

D

E

E. M. Tapachula

E. M. Tuxtla Gutiérrez

E. M. Comitán

E. M. San Cristóbal de las Casas

E. M. Palenque

5

A
B

C

D

E

2

3

4

Fuente: inm (2019). 

2 Aunque es difícil contar con un dato preciso y actualizado de cuántos migrantes cruzan anual-
mente la frontera entre Centroamérica y México, la Emif sur (sre, 2017: 83) ofrece datos que 
pueden indicar la magnitud de la problemática. El dato más reciente disponible es que, durante el 
año 2011, se documentó la presencia de un total de 616 926 personas migrantes procedentes de 
Guatemala. Este dato podría aumentar dado que no incluye a los migrantes de otros países centro-
americanos y de otras regiones del mundo, cuya presencia ya ha sido documentada en esta región 
fronteriza. Asimismo, la cifra podría disminuir debido al flujo permanente de personas que, prin-
cipalmente por motivos laborales, diariamente cruza a territorio mexicano y regresa a Guatemala. 

Con la vida en un bolso_15.5x23.indd   79Con la vida en un bolso_15.5x23.indd   79 19/11/20   12:5119/11/20   12:51



105

IV. La detención y el refugio desde la 
perspectiva de niños y jóvenes1

En el capítulo previo se expuso una visión panorámica de la problemá-
tica de la migración centroamericana que solicita refugio en México, in-
cluyendo tanto la información cuantitativa sobre su magnitud y caracte-
rísticas generales, como los lineamientos legales que la enmarcan. Se ha 
esbozado lo que, desde distintas experiencias, son las repercusiones psi-
cosociales que afectan a los migrantes cuando se ven en la necesidad de 
solicitar refugio. 

Una mirada que toma como punto de partida los referentes estruc-
turales mencionados, puede complementarse y contrastarse con la expe-
riencia subjetiva de los migrantes. En este marco, la pregunta central de 
este capítulo se refiere a cómo se articula la experiencia subjetiva de ni-
ños y jóvenes solicitantes de refugio con los factores estructurales men-
cionados. El objetivo es desglosar cómo explican los niños y jóvenes soli-
citantes de refugio la experiencia de haber sido recluidos en las estancias 
migratorias y, después, de encontrarse en instituciones genéricamente 
consideradas como alternativas a la detención. 

Para dar cuenta de aspectos relevantes de una experiencia compleja y 
multifactorial como esta, se han elegido algunos ejes analíticos que per-

1 La recopilación de información para este capítulo fue posible gracias al invaluable apoyo del 
doctor Miguel Ángel Paz Carrasco, director de Voces Mesoamericanas Acción con los Pueblos 
Migrantes, A.C. y de la maestra Alejandra Álvarez Castillo, miembro de esa institución. Deseamos 
hacer patente nuestro agradecimiento a todos los integrantes de esta asociación civil, al tiempo 
que reconocer su compromiso con las problemáticas de los migrantes y su profesionalismo para 
contribuir a su resolución desde el estado de Chiapas. Véase: https://vocesmesoamericanas.org/
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miten, en primer término, poner a dialogar las experiencias particulares 
de cada joven solicitante de refugio en el ámbito de su trayectoria migra-
toria y del acceso a servicios de salud. 

Asimismo, la elección de estos ejes consideró la posibilidad de ubi-
car puntos de encuentro o tensión entre la experiencia de estos jóvenes 
solicitantes de refugio en la frontera sur de México con quienes deciden 
retornar o son deportados a México. 

A partir de estos criterios se definen los ejes que se abordarán a lo 
largo de este capítulo: en primer término, nos referimos al acceso a servi-
cios de salud que los jóvenes solicitantes de refugio tuvieron tanto en las 
estaciones migratorias como en las alternativas a la detención; el segundo 
eje de análisis se enfoca en desglosar cuáles fueron las afectaciones psi-
cosociales que detectaron en su experiencia de reclusión; como un ele-
mento inicialmente no previsto, cuya importancia fue tomando fuerza a 
partir de las narrativas de los jóvenes, se ubicó la violencia en sus distintas 
expresiones; el cuarto eje analítico es la experiencia de estos menores de 
vivir en albergues o instituciones, después de permanecer en detención, 
donde estuvieron a la espera de la resolución de la autoridad migratoria 
respecto de su solicitud de refugio. 

Es importante mencionar que la realización de trabajo de campo y 
de entrevistas a los jóvenes enfrentó dificultades logísticas para localizar 
los lugares donde se encontraban, construir un vínculo de confianza y 
realizar las gestiones necesarias para obtener la autorización de los adul-
tos que en ese momento se encontraban a cargo de ellos. Asimismo, se 
enfrentó la reserva natural y comprensible de todo migrante respecto de 
explicar abiertamente su experiencia. 

Como se muestra a continuación, el grupo de personas entrevistadas 
si bien comparte el elemento común de incluir a niños y jóvenes en la 
experiencia migratoria y de solicitud de refugio, es heterogénea en tan-
to involucra a migrantes menores de 18 años (hombres y mujeres), al-
gunos de ellos viajan solos y otros en compañía de adultos. En este últi-
mo caso, fue necesario realizar las entrevistas a adultos que viajaban con 
niños a su cuidado, para indagar en la experiencia de los menores de 18 
años, ya fuera de la reclusión o de las alternativas a la detención, según  
se tratase. 

Para la realización de entrevistas resultó imprescindible la colabora-
ción de organizaciones de la sociedad civil que desde hace al menos una 
década realizan labores de acompañamiento a migrantes centroamerica-
nos en su paso por Chiapas; actualmente estas organizaciones han con-
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formado una red de monitoreo en las principales estaciones migratorias 
en el sureste mexicano.2

Para la recopilación de información se llevaron a cabo entrevistas se-
miestructuradas en las que se preguntó sobre: 1) las causas para empren-
der su viaje, 2) su experiencia en la estación migratoria, si fue el caso, 3) 
su experiencia de alternativa a la detención, si fue el caso, 4) el acceso a 
los servicios de salud en el origen y el tránsito y 5) sus proyectos a futu-
ro. El estudio involucró, un total de 25 personas: ocho adultos y 17 niños, 
niñas y jóvenes; entre ellos, se entrevistó a seis niños, niñas y jóvenes me-
nores de 18 años que viajaban sin compañía de un adulto.

La comprensión del refugio, como elemento central de este análisis, 
implica una mirada integral que incluya y relacione distintos momentos 
de la problemática que a menudo se visualizan o analizan por separado. 
Es necesario, como pretendemos hacer a continuación, ver de manera 
conjunta e interrelacionada las problemáticas que surgen desde la deci-
sión de migrar, la trayectoria, el trámite, los destinos y, en algunos casos, 
la decisión de retornar. 

Para avanzar en este propósito, se analizan a continuación: 1) el acceso 
de los migrantes a la atención de la salud desde una perspectiva biológi-
ca, 2) las repercusiones psicosociales de la experiencia de ser privados de 
la libertad, 3) las situaciones de violencia y discriminación que enfrentan, 
4) su experiencia en las alternativas a la detención y 5) sus planes a partir 
de su solicitud de refugio. 

atención a La saLud

La atención a la salud que reciben los niños y jóvenes solicitantes de re-
fugio se restringe, en general, a la consulta externa. Mediante este tipo 
de servicios se atienden los siguientes malestares:3 gripe, gastroenteritis o 
alguna lesión que afecta la movilidad sin que requiera inmovilización del 
miembro afectado. Este tipo de atención se ofrece en general median-
te horarios delimitados ciertos días de la semana y están a cargo de mé-
dicos generales o, incluso, de pasantes de medicina en su último año de 
formación. 

2 Se agradece especialmente el apoyo y acceso institucional y personal brindado por los integran-
tes de Voces Mesoamericanas. Acción con los Pueblos Migrantes, A.C. 
3 Para conocer con detalle los padecimientos que con mayor frecuencia afectan a los migrantes 
centroamericanos en su paso por la frontera sur de México véanse Garrapa (2019) y Leyva et al. 
(2015). 
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