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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Objetivo

La meta de la presente investigación es obtener 
un panorama integral sobre la situación de la 
comunidad haitiana en movilidad en México, 
centrándose en Tapachula (frontera sur) y 
en Tijuana (frontera norte). 

A la vez, el estudio identifica las necesidades 
y vulnerabilidades que enf rentan las 
comunidades haitianas en las dos fronteras 
con el fin de vislumbrar posibles gestiones e 
incidencia a favor de sus derechos humanos 
por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

En razón de la viabilidad para establecer 
confianza con las personas en contexto de 
movilidad, el estudio contó con la ayuda 
de traductoras de la comunidad haitiana, 
quienes realizaron 371 encuestas a personas 
migrantes haitianas, entre febrero y abril 
de 2022. 

De estas encuestas, 255 se hicieron en Tijuana, 
y 116 en la ciudad de Tapachula. El trabajo 
en campo duró 2 semanas de jornadas 
intensivas, y fue realizado por los equipos 
de Espacio Migrante, Haitian Bridge Alliance 
y la Asociación de Refugiados Haitianos en 
Tapachula (ARHT). 

Además, para obtener mayor claridad y 
objetividad sobre el panorama general de la 
situación migratoria haitiana, se realizaron 3 
grupos focales y se incluyeron observaciones 
del personal de las OSC en las dos ciudades. 
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Hallazgos Principales 

1. Las condiciones en que se encuentran 
las personas migrantes haitianas en 
México son influenciadas por tres 
factores:

a. Perfilamiento racial y despojo 
de documentos: 
El contexto racista de México, 
sedimentado entre otras 
cosas en la política migratoria 
antiderechos, tiene una especial 
afectación contra la población 
negra, afrodescendiente o de 
piel oscura. Las autoridades 
migratorias, mediante la práctica 
generalizada de perfilamiento 
racial, violan innumerables 
derechos humanos.  Este 
contexto —explicado en el 
informe «Como me ven, me 
tratan: el perfilamiento racial en 
la migración»2— dificulta que la 
población haitiana transite por 
México sin contar con un permiso 
legal. En consecuencia, en 
muchas ocasiones, las personas 
migrantes son despojadas de 
su documentación por actos 
arbitrarios del servicio público.

b. Experiencias diferenciadas por 
ubicación: 
La gran extensión territorial 
de México produce diversos 
y múltiples escenarios con 
circunstancias diferenciadas 
entre sí. La investigación de 
campo arrojó que el tránsito de 
Tapachula a Tijuana, es decir, de 
norte a sur, presenta mayores 
posibil idades de empleo, 
alojamiento y servicios. Esto en 
contraposición a las experiencias 
recabadas de la población  

2  Observatorio de Racismo en México y Centroa-
mérica (2023). Como me ven, me tratan: el perfilamiento 
racial en la migración. Disponible en: 
https://img1.wsimg.com/blobby/go/86f2ada1-8037-
4dc1-bc3c-dfb4844a64f7/Como%20me%20ven%2C%20
me%20tratan%20-%20RacismoMX.pdf 

 
 
migrante obligada a quedarse 
en Tapachula, que corre más 
riesgo de enfrentar amenazas 
y violencia generalizada. 

c. Falta de información en su 
idioma: 
Constatamos una grave falta 
de materiales jurídicos y de 
orientación institucional en 
idioma español traducidos 
a l  c r i o l l o  h a i t i a n o.  Es te 
incumplimiento del Estado 
sostiene una severa brecha de 
acceso a la información que 
debilita la capacidad de la 
comunidad haitiana de obtener 
conocimiento sobre sus derechos 
humanos en México. 

2. La migración haitiana en México vive en 
condiciones de extrema marginación: 

 
Tres cuartas partes de las 
personas encuestadas no 
cuentan con ingresos financieros 
mínimos.
Además, la mayoría reside en 
viviendas precarias e insalubres. 
Por otro lado, la mitad de las 
personas encuestadas relató no 
tener suficiente comida durante 
la semana de la investigación 
de campo. 
Finalmente, resaltamos que 
muchas personas encuestadas 
sufren de problemas de salud 
mental y física. Sin embargo, muy 
pocas tienen acceso a atención 
médica u otros servicios de salud.

a.

b.

c.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 2016, un creciente número de personas 
migrantes negras,  especialmente haitianas, 
ha llegado a México. Después de un peligroso 
viaje por Sudamérica y Centroamérica, la 
mayoría tienen como fin llegar a la frontera 
norte para pedir asilo en los Estados Unidos 
de América (EEUU). No obstante, muchas se 
quedan varadas indefinidamente en México 
por diversas y múltiples circunstancias.

El objetivo de este reporte es conocer las 
condiciones de vida de esta población para 
poder implementar o desarrollar servicios 
de acompañamiento integral desde las OSC 
adaptadas a esta población dado que, en 
general, hay brechas en la capacidad técnica 
y servicios que atiendan las necesidades de 
esta población. 

La mayoría de la infraestructura de apoyo 
a personas en situación de movilidad en 
México está dirigida a hispanohablantes 
provenientes del interior de la república 
mexicana y de América Central. Para las 
OSC, proporcionar atención a la población 
haitiana en México plantea nuevos retos 
para enfrentar las barreras idiomáticas, el 
racismo estructural, y prácticas xenófobas 
por parte de la policía, la Guardia Nacional, 
las instituciones públicas en general, los 
organismos internacionales, y la población 
local. 

Las organizaciones que colaboraron en este 
informe han observado directamente la fuerza 
del racismo y la violencia en contra de las y 
los migrantes haitianos. Además, el sistema 
de OSC no esperaba ni estaba preparado 
para atender a dicha población ante un 
éxodo de dicha magnitud. Por ello, buscamos 
comprender mejor sus características y 
necesidades.

 
 
 
 
 
 
 
 
El informe ofrece un panorama preliminar 
sobre las experiencias de las personas 
migrantes haitianas en la frontera norte y 
la frontera sur de México. El análisis se basó 
en 371 encuestas de personas migrantes 
haitianas realizadas en criollo haitiano: 255 
en Tijuana y 116 en Tapachula. 

También se realizaron 3 grupos focales y se 
tomaron notas de campo sobre interacciones 
informales con las y los migrantes. Además, 
en la frontera sur de México, la información se 
trata de observación y monitoreo en espacios 
públicos, puntos de verificación migratoria y 
centros de detención, donde la comunidad 
haitiana ha tenido especial visibilidad desde 
su llegada en 2016, y se han documentado 
diversas violaciones a sus derechos. 

Incluimos datos de ambas fronteras para 
poder comparar las experiencias y entender 
los desafíos particulares a los que se enfrentan 
en cada extremo de México. Además de 
comprender  las similitudes y particularidades 
de los procesos y las experiencias de la 
migración en diferentes espacios en México. 

Es importante mencionar que en México 
es común utilizar el término persona 
afromexicana u afrodescendiente. Durante 
mucho tiempo, el término «negra/o» fue visto 
como un insulto o una forma de perfilamiento 
racial. Sin embargo, con el tiempo y la 
resistencia de personas racializadas, el término 
se reivindicó. Así, la mayoría de las personas 
haitianas se autoidentifican como «negras». 
Ese término también se ha retomado y 
resignificado últimamente por el movimiento 
para las vidas negras (Black lives matter en 
inglés) para mostrar orgullo y resistencia. 
Es en ese sentido que utilizamos el término 
en el informe.
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ANTECEDENTES 
México racista

 

Desde la creación del Estado Nación mexicano, 
la idea de que toda la población es «mestiza» 
se ha posicionado como motor y causa del 
racismo (Moreno, 2020). Es decir, el mestizaje 
como proyecto ideológico e identitario de 
México intentó —y lo sigue haciendo— generar 
por todas las vías posibles una ilusión de 
igualdad entre sus muy distintas y diversas 
poblaciones, enfatizando la mezcla entre la 
población indígena y la española, borrando 
las personas afrodescendientes.

A diferencia de EEUU o de Brasil, el racismo en 
México no se manifiesta desde la segregación, 
sino desde el «asimilacionismo», es decir, 
aquel racismo que en apariencia busca 
eliminar las diferencias tanto públicas y 
privadas, sostenida la idea por las élites que 
caracterizan esta forma de política pública 
del Estado como una encaminada a «civilizar» 
a gente «atrasada». Tal como señala Jane 
Collier (1999: p. 10), «las élites arguyen que su 
política no es racista en la medida en que no 
pretende discriminar a los ‘atrasados’ sino 
‘favorecerlos’».

Por supuesto, esas «buenas intenciones» 
esconden un racismo rampante. Sin analizar 
su trabajo de política pública, basta con 
recordar el discurso de Lázaro Cárdenas del 
Río, ex presidente de México, en el Primer 
Congreso Indigenista Interamericano en 
1940: «Nuestro problema indígena no está en 
conservar “indio” al indio, ni en indigenizar 
a México, sino en mexicanizar al indio». 
(Memoria Política de México, 2023).
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Contexto haitiano

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, 
es necesario analizar el contexto de las 
personas haitianas, así como las circunstancias 
y factores estructurales que experimentan 
en su trayecto por el territorio mexicano.

Actualmente, Haití es la mayor fuente de 
solicitantes de asilo en México y tiene uno 
de los mayores flujos de personas migrantes 
en el hemisferio occidental.  Por ejemplo, 
en el año 2021, fueron hasta 13,606 personas 
haitianas se presentaron ante la autoridad 
migratoria3, en comparación con las 448 
que lo hicieron en 2018, según lo reportado 
por la Organización Internacional para las 
Migraciones (2022).

Resaltamos que Haití ha sufrido intervenciones 
extranjeras, corrupción, violencia estructural e 
inestabilidad política por más de dos siglos; esto 
se remonta a la obligada e injusta reparación 
a Francia por haberse independizado, 
que llevó al país caribeño a endeudarse 
económicamente y consecuentemente a 
tener una crisis económica hasta la fecha; 
de la misma forma destaca en la historia 
haitiana la resistencia ante la ocupación 
militar estadounidense, entre 1915 y 1934, 
como otro factor que han contribuido al 
esplazamiento forzoso fuera de Haití de 
miles de personas.

No podemos evitar señalar que en los años 
setenta y ochenta surgió otra ola migratoria 
de personas haitianas que huyeron de 
la persecución política y las desastrosas 
condiciones económicas producidas por la 
dictadura de los Duvalier (1957-1986). 

3 Las estadísticas se refieren a presentaciones ante la au-
toridad migratoria, que en realidad son detenciones y traslados 
a OSC.

Racismo Antinegro en las Américas

 
Este racismo puede ser entendido como 
la focalización del sistema en contra 
de toda persona o población negra, así 
como las manifestaciones culturales y 
políticas que emanen de ellas, y que por 
supuesto cuenta con las características 
de inst i tucional idad,  h istor ic idad, 
entramado de conductas discriminatorias 
y sustentadas en un poder estructural. 
 
Mónica Moreno (2022) af irma que «una 
característica permanente y necesaria para 
el proyecto del mestizaje es una aversión 
continua a la Negridad, ‘lo Negro’, lo ‘más 
oscuro’, como idea que vive en el imaginario 
sociocultural y la vida cotidiana de todas las 
personas mexicanas, y un des-favorecimiento 
persistente de, la población racializada como 
Negra. Esto quiere decir que el imaginario 
del ser mexicano se basa en la idea de que 
a) hay que distanciarse de lo que represente 
lo Negro, y b) no hay personas mexicanas 
Negras (como una cuestión ontológica)». 
(p. 33)

El Observatorio de Racismo en México 
y Centroamérica en su informe «Como 
me ven, me tratan» (2023) constató la 
presencia de esta forma de racismo 
presente en toda la República Mexicana. 
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Otro punto de inflexión se dio tras la elección 
del presidente Bertrand Aristide en 1991,  
pues un golpe de Estado ocurrió ese mismo 
año, acrecentando la inseguridad y violencia 
sistémica, forzando a miles de personas a 
salir a otros países. EEUU, entre otros países 
en la región, prohibía la entrada de personas 
haitianas que venían en ola a la Florida4.

En la última década y media, el país ha sufrido 
severos desastres climáticos. Un terremoto 
en 2010 mató a 200.000 personas y desplazó 
a más de 1.5 millones (aproximadamente 
el 13% de la población total). Decenas de 
miles más fueron desplazadas en 2016 por 
el huracán Matthew. Mientras tanto, la 
inseguridad política sigue rampante ante 
la falla del Estado de Derecho que tolera y 
permite que la violencia y el conflicto interno 
se incremente.

La mayoría de las personas entrevistadas 
para este informe, huyeron de Haití entre 
2016-2017. Antes de llegar a México, vivieron 
un promedio de cuatro años en Brasil. 
Resaltamos que este Estado se preparaba 
para la Copa Mundial de la FIFA en 2014 y 
los Juegos Olímpicos de Verano en 2016, su 
gobierno ofreció visas humanitarias y de 
trabajo a personas haitianas. 
 
 
 
 
 
 

4  Véase: Jackson, R O. (2013). Geographies of the Haitian 
Diaspora; Lindskoog, C. (2018). Detain and Punish: Haitian Re-
fugees and the Rise of the World’s Largest Immigration Deten-
tion System; y Loyd, J and A Mountz (2018). Boats, Borders, and 
Bases: Race, the Cold War, and the Rise of Migration Detention 
in the United States.

En 2020, aproximadamente 145.000 haitianos 
vivían en Brasil. Sin embargo, la pandemia 
del COVID-19, la recesión económica y el 
vencimiento de sus visas originales llevaron 
a muchas personas haitianas a buscar 
oportunidades en otros países, especialmente 
en Chile, México, y EEUU.

En Chile, la esperanza de mejores condiciones 
se disipó cuando el gobierno derechista del 
expresidente Sebastián Piñera impuso nuevas 
restricciones (Doña-Reveco, 2022) y disminuyó 
el número de visas otorgadas por el Estado 
a partir de abril del 2018. En ese entonces, 
muchas personas que entrevistamos habían 
viajado por hasta 11 países antes de llegar a 
la frontera sur de México. 

En 2016, llegó a México la primera gran ola 
de personas migrantes haitianas, quienes 
ingresaron por México a través de la frontera 
sur y recibieron un oficio de salida por parte 
del Instituto Nacional de Migración (en 
adelante INM) para estar en posibilidad de 
desplazarse hacia la frontera norte. 

En Baja California, el INM abrió un programa 
en el 2017 para otorgar a la mayoría de ellos 
Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias 
que permitían a las personas acceder a 
vivienda o trabajo y residir legalmente en 
el país durante un año. 

Aquellas personas que viajaban sin documentos 
y que eran detenidas, en vez de ser deportadas 
de inmediato, se les daba la oportunidad 
de salir del país por su «propia voluntad». 

Durante ese período, 40,000 personas 
haitianas llegaron a la frontera norte. En 
Tijuana, el INM, en coordinación con la Patrulla 
Fronteriza de los EEUU, reclutó a albergues 
para hospedar a estas personas.
Cuando el gobierno de los EEUU cambió sus 
políticas hacia las y los haitianos y comenzó 
a negarles el asilo, muchos optaron por 
quedarse en Tijuana para evitar la deportación. 
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Desde 2016, los gobiernos de México y EEUU 
han adoptado políticas migratorias más 
represivas, mientras el flujo de personas 
migrantes haitianas que llega a México 
incrementa. Estas políticas dificultan que 
las personas haitianas lleguen a la frontera 
norte de México. 
 
De esa forma, subrayamos que en julio de 
2019, la administración de Donald Trump puso 
fin al Estatus de Protección Temporal (TPS 
por sus siglas en inglés) para las personas 
haitianas, dejándolas con pocas opciones 
legales para ingresar a EEUU.

A pesar del cambio de administración en 
EEUU, en 2021-2022 continuó la deportación 
de decenas de miles de personas haitianas. 
México, por su lado, intensificó la vigilancia 
sobre las personas migrantes en su frontera 
sur. Agregó retenes en las carreteras a lo 
largo de su territorio, para evitar que los y 
las migrantes se movilizaran hacia el norte, 
e incluso contrató a nuevos agentes de 
migración, transfirió a algunos agentes de la 
policía federal al INM, y desplegó miembros 
de la Guardia Nacional para trabajar con el 
INM. 

Al final de abril de 2022, se habían desplegado 
28,542 efectivos militares en funciones 
de control migratorio en las fronteras de 
México. Los datos disponibles sugieren que 
las fuerzas militares, en particular el ejército 
y la Guardia Nacional, realizan o colaboran 
en la mayoría de las detenciones migratorias 
en México (Brewer et al, 2022).

Debido a que las personas migrantes en 
México tienen que esperar por las visas, la 
residencia, o el refugio en el lugar donde las 
solicitan por primera vez (la mayoría de las 
veces, la frontera sur), el número de personas 
haitianas esperando sus documentos en 
Tapachula aumentó drásticamente. De hecho, 
entre enero y noviembre de 2021 en Chiapas, 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(en adelante COMAR) recibió casi 50,000 
solicitudes de refugio, que corresponde a 
un 38% de todas las personas solicitantes de 
refugio que convirtió a Haití, por primera vez 
en la historia, en el primer lugar en cuanto al 

número de solicitudes de refugio en trámite 
(Santiago, 2022).

La gestión de estos procesos por parte del 
COMAR ha sido notoriamente lenta, confusa, 
y poco clara (debido a la falta de recursos 
humanos y financieros suficientes para una 
gestión eficaz y en parte por falta de personal 
que hable criollo haitiano).

A pesar de estas dificultades, las personas 
haitianas tienen que continuar sus caminos sin 
documentos, lo cual implica un riesgo de ser 
arrestado y deportado a Haití y/o expulsado a 
Guatemala. En el verano de 2021, bajo la presión 
del gobierno de EEUU, el INM y la Guardia 
Nacional de México reportaron un número 
récord de detenciones y deportaciones de 
migrantes en la frontera sur, en áreas donde 
vivían o se congregaban las y los haitianos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, ha habido políticas sistemáticas de 
rechazo por nacionalidad y por raza como 
constructo social. Evidencia de ello es que 
la población haitiana ha comentado que las 
autoridades mexicanas les maltratan por su 
color de piel, les roban sus documentos y abusan 
de ellos5. Ante las violencias institucionales 
mencionadas, la comunidad haitiana ha 
respondido con organización colectiva. 

5  Véase: Schacher, Y. & Schmidtke, R., (2022). Pushed into 
the Shadows. Mexico’s Reception of Haitian Migrants. Refugees 
International. 
https://www.refugeesinternational.org/reports/2022/4/25/pushed-
into-the-shadows-mexicos-reception-of-haitian-mig rants.; y S. 
Priya Morley et al. (2021). A Journey of Hope: Haitian Women’s 
Migration to Tapachula, Mexico. Center for Gender and Refugee 
Studies. 
https://cgrs.uchastings.edu/sites/default/files/A-Journey-of-Hope-
Haitian-Womens-Migration-to%20-Tapachula%20 %281%29.pdf  
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En Tijuana, se formaron, la organización, Visión 
de los Migrantes, y en Tapachula, la Asociación 
de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT). 
Estos dos grupos, frustrados por el abuso, 
los plazos prolongados en los trámites, las 
malas condiciones de vida y la falta de trabajo, 
denunciaron al INM y a la Guardia Nacional 
y colaboraron con los municipios y oficiales 
de migración para contratar traductores y 
facilitar la documentación. En Tapachula, las 
personas miembras de ARHT protestaron 
abiertamente; ante eso, el INM y la COMAR 
aumentaron las represiones con uso de la 
fuerza y detención migratoria. 

El flujo de personas migrantes haitianas 
continúa creciendo. Las y los investigadores 
que documentan migraciones a través 
del Tapón del Darién6 rastrearon el cruce 
de 30,000 personas haitianas en 2016 y 
56,000 solo en los primeros 9 meses de 2021.7  

Finalmente, de acuerdo con Yates (2021) en los 
próximos años, se espera ver un aumento en 
el número de personas migrantes haitianas, 
debido a la violencia generalizada en la capital 
de Puerto Príncipe y sus alrededores, y la falta 
de legitimidad de la actual administración 
de Ariel Henry.

6  El Darién es el tramo más estrecho y peligroso de Pa-
namá, y una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

7  Veáse: Irregulares en Tránsito Frontera Panamá. (2010-
2019). Migración Panameña. https://www.migracion.gob.pa/ima-
ges/img2021/pdf/IRREGULARES%202010-2019%20actualizado.
pdf.; Irregulares en Tránsito Frontera Panamá. (2021). Migración 
Panameña. https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/
IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf. 
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METODOLOGÍA 

Como se mencionó líneas arriba, este informe 
se basa en 371 encuestas y observaciones 
del personal de las organizaciones que 
participaron.8 De febrero a abril de 2022, se 
realizaron 255 encuestas en Tijuana, Baja 
California y de marzo de 2022, se hicieron 
116 encuestas en Tapachula, Chiapas. Todas 
fueron realizadas en criollo haitiano, por 
encuestadores nativos de Haití. Las respuestas 
se registraron utilizando la aplicación Qualtrics. 

El estudio se realizó en Tijuana y Tapachula 
por ser ciudades que concentran migración 
haitiana y son representantes de la situación 
en ambas fronteras de México. Desde 2016, 
Tijuana ha sido uno de los principales destinos 
para las personas migrantes haitianas que 
buscan llegar a la frontera estadounidense. 
Mientras que Tapachula representa el principal 
punto de entrada para migrantes procedentes 
del sur, incluso la mayoría de las y los haitianos. 

Componente cuantitativo 

En Tijuana, dos integrantes de Espacio 
Migrante —mujeres migrantes haitianas— 
realizaron 255 encuestas con personas 
migrantes haitianas, entre febrero y abril de 
2022; 87 de forma virtual por plataformas de 
comunicación como WhatsApp, y 168 de forma 
presencial y directa con las personas. Primero, 
llamaron a las personas migrantes que se 
habían registrado para eventos o servicios 
de Espacio Migrante (aproximadamente 
100 personas) para invitarles al estudio y 
posteriormente, se les solicitó el contacto 
de otras personas migrantes haitianas que 
estarían dispuestos a participar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  La investigación fue aprobada por el Programa de 
Protección de la Investigación Humana de la Universidad de 
California-San Diego, Protocolo #181793SX.

En abril de 2022, invitaron a participantes de 
manera presencial, en dos lugares estratégicos 
de la ciudad: 1) Albergue Movimiento Juventud 
2000, en donde se entrevistaron a 30 personas 
en las Oficinas de Espacio Migrante; y 2) Un 
campamento improvisado en las afueras de la 
Ciudad, de más de 200 migrantes haitianos,9 se 
entrevistaron a todas las personas migrantes 
presentes. En total, se realizaron 137 entrevistas 
en el campamento. 

Las encuestas duraron aproximadamente 35 
minutos y trataron las historias migratorias, el 
acceso a servicios básicos, las discriminaciones 
vividas, y las experiencias de violencia en 
México. Se ofreció un pago de 300 pesos 
(aproximadamente US$15) a cada participante 
como una manera de retribución. Debe 
señalarse que otro informe hecho por Espacio 
Migrante y Haitian Bridge Alliance (Barajas et 
al., 2021), destacó que las personas migrantes 
haitianas residen mayormente fuera de los 
albergues y campamentos. Así que nuestras 
conclusiones sobre las condiciones de vida 
en Tijuana se concentran en una población 
no típica al resto de la población migrante 
en México.

En Tapachula, se modificó el cuestionario de 
Tijuana para hacerlo más breve y relevante al 
contexto de la frontera sur y se mantuvo el 60% 
de las preguntas igual. La versión modificada 
duró aproximadamente 20 minutos y trató de 
las experiencias migratorias, acceso a servicios, 
y otras experiencias hasta la fecha en México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  El campamento se encuentra en un cañón en las 
afueras de Tijuana en la colonia Pedregal de Santa Julia, a unos 
9 kilómetros del centro de la ciudad, en un terreno prestado 
por la organización La Casa de Los Pobres, una congregación 
religiosa que ha permitido que los migrantes habiliten carpas 
en donde viven familias enteras.
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En Tapachula, se utilizaron varias estrategias 
para invitar a participantes: 1) En el centro 
de la ciudad de Tapachula, se realizaron 
las encuestas a cualquier persona haitiana 
que se encontraba en el espacio público; y  
2) La Asociación de Refugiados Haitianos 
en Tapachula (ARHT) también organizó 
visitas a 2 colonias en la zona sur de la 
periferia donde hay una alta concentración 
de personas  migrantes  hai t ianas .  

En la colonia llamada Felipe Carrillo, el equipo 
circuló y tocó las puertas de domicilios 
para invitar a la población a participar en la 
encuesta. En algunos casos, había 2-3 familias 
cohabitando en el mismo departamento y 
todos accedieron a participar. En otra colonia 
—conocida como Los Coquitos—, ARHT 
realizó la convocatoria entre la comunidad 
haitiana para invitarles al parque local, en 
donde conocieron al equipo y se hicieron 
las encuestas. 
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HALLAZGOS 
 

Datos demográficos de las personas encuestadas 

A continuación, se sintetizan las características demográficas de las 371 personas migrantes 
haitianas que participaron en las encuestas en Tijuana y Tapachula. En general, el perfil 
es similar en ambos lugares, aparte del estatus legal en México. 

Perfil Demográfico: 
- Edad: 18-62 años, promedio de 35 años 
- Género: 53% hombres, 47% mujeres, 0% otro 
- Tijuana: 49% hombres, 51% mujeres 
- Tapachula: 61% hombres, 39% mujeres 
- Escolaridad: 56% preparatoria o mayor 
- Empleo antes de salir de Haití: 
- Comercio: 22% 
- Profesionistas: 18% 
- Cuidado del hogar: 19% 
- Estado Civil: 65% casados (de los cuales 86% viajaban con pareja), 35% solteros - 
Hijos: 77% (de los cuales 11% viajaban con menores de edad) 
- Idioma: 78% hablaban otro idioma además del criollo haitiano: 
- 45% español, 39% francés, 29% portugués, 6% inglés. 
- De ellos, 80% mencionó que su capacidad para expresarse en español era “poca” 
o “más o menos”. v

La historia migratoria de las personas encuestadas muestra una movilidad prolongada y 
de múltiples reasentamientos. Casi tres cuartas partes salieron de Haití en 2017 o antes. 
Más de la mitad dejaron su país por violencia, extorsión, amenazas; una cuarta parte por 
pobreza; y 14% por opresión política. Al momento de la encuesta, la gran mayoría tenía 
miedo de volver a Haití. Antes de llegar a México, 87% vivía en otro país (48% en Brasil y 
32% en Chile). Pasaron un promedio de 4 años en esos lugares, trabajando en fábricas o 
en la construcción.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las personas encuestadas en Tapachula habían permanecido un promedio de 6 meses 
(el 55.2%) o más en esta ciudad mientras que en la frontera norte, los encuestados habían 
permanecido un promedio de 4 meses en Tijuana; el 73.7% tenían menos de 6 meses  
en esta ciudad. Más del 95% de las personas entrevistadas en Tijuana tenían autorización 
legal (estatus legal) para estar en México, lo que sugiere que, en la práctica, ser una persona 
negra es imposible que alcancen a viajar por México sin estatus legal. 

Idiomas hablados por personas entrevistadas
Dos o más

De los cuales 80% mencionó que su capacidad para 
expresarse en español era “poca” o “más o menos”.

Español
30.7%

Francés
26.4%

Portugués
19.6%

Inglés

4%

19.3%

Sólo Creole
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División por género por ciudad
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Rangos de edad

Promedio de edad : 33 años
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Último Año de Escolaridad

Preparatoria
27.5%

Escuela Técnica
3.6%

Sin Estudios / No sabe
3%

Preescolar
0.6%

Primaria
18.2%

Estudios profesionales
10.5%

Secundaria
36.6%
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Último Año de Escolaridad

Preparatoria
27.5%

Escuela Técnica
3.6%

Sin Estudios / No sabe
3%

Preescolar
0.6%

Primaria
18.2%

Estudios profesionales
10.5%

Secundaria
36.6%
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La historia migratoria de las personas 
encuestadas muestra una movilidad 
prolongada y de múltiples reasentamientos. 
Casi tres cuartas partes salieron de Haití en 
2017 o antes. Más de la mitad dejaron su país 
por violencia, extorsión, amenazas; una cuarta 
parte por pobreza; y 14% por opresión política. 
Al momento de la encuesta, la gran mayoría 
tenía miedo de volver a Haití. Antes de llegar 
a México, 87% vivía en otro país (48% en Brasil 
y 32% en Chile). Pasaron un promedio de 4 
años en esos lugares, trabajando en fábricas 
o en la construcción.
 
Las personas encuestadas en Tapachula 
habían permanecido un promedio de 6 meses 
(el 55.2%) o más en esta ciudad mientras que 
en la frontera norte, los encuestados habían 
permanecido un promedio de 4 meses en 
Tijuana; el 73.7% tenían menos de 6 meses  
en esta ciudad. Más del 95% de las personas 
entrevistadas en Tijuana tenían autorización 
legal (estatus legal) para estar en México, 
lo que sugiere que, en la práctica, ser una 
persona negra es imposible que alcancen a 
viajar por México sin estatus legal. 

Condic iones precarias :  Ingresos , 
vivienda y salud 

En Tijuana y Tapachula, los y las  migrantes 
haitianas encuestadas vivían en condiciones 
muy duras. La gran mayoría estaban en 
situación de  desempleo. A pesar del elevado 
costo de las rentas, las condiciones de las 
viviendas son inadecuadas o precarias. Las 
personas encuestadas refieren una lucha 
diaria por sobrevivir. 

La supervivencia resulta particularmente 
difícil en la frontera sur. Ubicada en la costa 
del Pacífico en el punto más al sur de México, 
en Tapachula el clima es caluroso y húmedo, 
con temperaturas por arriba de 37°C (alrededor 
de 100 grados Fahrenheit) que se mantienen 
a lo largo del año. Mientras esperan en 
Tapachula, frecuentemente los migrantes 
carecen de acceso a agua potable, alimentos 
o atención médica. Integrantes del equipo de 
investigación notaron que a menudo viven 
entre basura y aguas residuales a cielo abierto.  

Edad de los hijos/as viajantes

Mayores de edad
73%

Infancias
y adolecencias

27%
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Como lo expresó un informe reciente de 
NACLA1, “Los migrantes atrapados en el limbo 
en el sur de México lidian con condiciones de 
vida deplorables, un estatus legal precario, 
y un vacío de información oficial…” 

En Tijuana, la población haitiana que logra 
llegar a la frontera norte generalmente 
tiene autorización legal para vivir y trabajar 
en México. Sin embargo, fue especialmente 
notable la falta de acceso a servicios básicos 
y la falta de higiene entre los que vivían en 
los albergues también

Falta de ingresos.  

10  Santiago, A. 2022. In Tapachula, Thousands 
of Haitian Migrants Wait to Be Resettled. NACLA. 
https://nacla.org/news/2022/01/06/tapachula-hai-
tian-migrants.

De todas las personas encuestadas, menos 
de un cuarto tenía algún ingreso. De las 
personas que ganaban dinero, la mayoría 
tenía trabajo pagado solo 3-4 horas por 
semana, a través de empleos como jornalero 
o a partir de venta de mercancía en la calle. 
Además, la mayoría de los que ganaban algo 
en el momento de la entrevista, ya habían 
pasado por un periodo de desempleo en 
México. Solo el 13.5% dijo que sus ingresos 
cubrían sus necesidades básicas, y el 79.5% de 
los hombres y el 85% de las mujeres estaban 
preocupados por su capacidad de pagar la 
renta. En Tijuana, aproximadamente la mitad 
de todos los encuestados no habían comido 
lo suficiente esa semana, y a más del 60% 
le preocupaba no tener suficiente comida 
ese mes. La situación era peor en Tapachula, 
donde solo el 14.7% de los encuestados tenía 
algún ingreso (versus 29.4% en Tijuana).  

Viviendas deficientes 

El equipo de Espacio Migrante observó que, 
en ambas ciudades, las personas migrantes 
haitianas vivían en apartamentos dañados, 
alejados del centro de la ciudad, mientras  
 

pagaban rentas caras. En ambas ciudades, 
muy pocas de las casas contaban con muebles. 
Las personas dormían en el suelo encima 
de sábanas gruesas porque no contaban 
con colchón. 

En Tijuana, la mayoría de las personas 
informantes vivían en albergues; quienes no 
viven en albergues (87 personas), 33% vivía 
en una habitación alquilada en una casa. En 
Tapachula, donde hay pocos albergues (7 en 
Tapachula, en comparación con más de 30 en 
Tijuana), ninguna de las personas informantes 
vivía en un albergue. Al contrario, 81% vivía en 
una habitación alquilada dentro de una casa, 
generalmente con muchas personas en la 
misma habitación (con personas no conocidas 
y otras familias). Las personas entrevistadas 
pagaban una renta promedio de MXN$3,150 
por mes (US$157.50). En ambas ciudades, los 
encuestados tenían, en promedio, 3 meses 
en esa vivienda. 

En  Tapa chula ,  las  v iv ien das  eran 
particularmente inhabitables y alejadas del 
centro de la ciudad. A veces no contaban 
con techo, ni cocina, ni baño en el interior, 
sino fuera de esta. Frecuentemente, dos o 
más familias compartían la misma casa, y los 
cuartos se separaban por cortinas. Además del 
elevado costo de la renta, muchas veces los 
caseros cobran el alquiler de forma individual. 
Es decir, si la renta es de 600 pesos, cada 
persona tiene que pagar esa cantidad. Las 
personas haitianas no tienen la posibilidad de 
rechazar estas condiciones porque, según lo 
comentado en conversaciones informales, es 
muy difícil encontrar cualquier tipo de vivienda 
debido a la discriminación. Comentaron 
también que hay personas arrendadoras 
que se rehúsan a alquilarles cuartos, o les 
cobran más que a las personas nacionales, 
expresando abiertamente prejuicios tales 
como: “los haitianos no son buenos inquilinos 
(sic)” o “dejan las casas en mal estado (sic).” 
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En Tijuana, también se documentó durante conversaciones informales con las entrevistadoras 
experiencias de discriminación en la búsqueda de vivienda. Para lograr rentar una casa, las 
personas haitianas tenían que ir acompañados por una persona mexicana y generalmente, 
sólo conseguían casas alejadas del centro, que eran más baratas que las del centro pero 
que requerían que los migrantes gasten mucho en transporte. Sin embargo, en términos 
generales, las condiciones de vivienda en Tijuana eran más estables que en Tapachula.

En la tabla a continuación, se muestra el porcentaje de personas que tenían acceso a 
servicios básicos en cada ciudad. Cabe destacar que menos de un cuarto de las personas 
encuestadas en Tapachula tenían acceso a una cocina o un refrigerador, agua para beber, 
o espacio privado. En ambas ciudades, casi nadie tenía su propia cama. Además, casi la 
mitad de los encuestados no contaba con drenaje en su domicilio. 
 
 
 

Servicio Tijuana (frontera Norte) Tapachula (frontera Sur)

Luz 91.4% 87.9%

Drenaje 65.9% 55.2%

Acceso a una cocina 56.9% 23.3%

Agua potable (para beber) 54.1% 21.6%

Agua caliente 46.7% 5.2%

Refrigerador 39.2% 14.7%

Espacio privado para su 
familia 32.2% 19.0%

Internet 
Una cama por cada persona 

22.0% 6.0% 
15.3% 7.8%

 
 

Tabla 1. Proporción de personas que contaba con servicios 
básicos en su vivienda al momento de la encuesta.
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Salud física y mental 

El 40% de las personas informantes reportaron 
tener un padecimiento de salud o de salud 
mental al momento de ser entrevistados. Más 
de la mitad de esos casos, tenían movilidad 
limitada y/o necesitaban cuidados. En Tijuana, 
49.4% habían recibido atención médica, dos 
terceras partes en servicios de organizaciones 
civiles. Al momento de la entrevista, 58.4% 
de los participantes en Tijuana necesitaba 
medicamentos, pero menos de un tercio 
de ellos podían obtener sus medicamentos 
regularmente. 

Llama la atención la falta de acceso a atención 
en salud mental entre las personas informantes 
de ambas ciudades fronterizas, a pesar de 
haber un interés en este tipo de servicios 
por parte de la población haitiana. Ningún 
entrevistado en Tapachula había recibido 
apoyo psicológico y sólo 1.1% en Tijuana. No 
obstante, el 97.6% de los encuestados en 
Tijuana y 77.4% de las personas en Tapachula 
dijeron que les interesaría el apoyo psicológico 
si estuviera disponible. 
 
Sin embargo, las urgentes necesidades 
económicas les hace casi imposible pagar 
por la atención médica en el sistema privado. 
Por ejemplo, una de las encuestadoras 
conoció a un hombre, padre de familia, con 
un padecimiento pulmonar que requería  
medicamentos. Pero no contaba con 
los recursos económicos, MXN$300 para 
comprarlos. Este padre tomó la decisión de 
no gastar lo que tenía para asegurar que su 
esposa y su hija tuvieran alojamiento y comida. 

Educación y guardería 

Nuestros datos sobre el acceso a la educación 
son limitados, dado que pocas personas 
migrantes haitianas entrevistados viajan 
con infancias y un número aún menor 
de adultos ha intentado estudiar. Solo 23 
personas respondieron a preguntas sobre 
la educación de sus hijos e hijas, y 5 sobre 
su propia educación. 

Sin embargo, esta encuesta indica que 
casi nadie había accedido al derecho a la 
educación para sus hijos e hijas, y muchos no 
sabían que tenían ese derecho en México sin 
importar la documentación. De las 23 personas 
encuestadas que viajaban con sus hijos e hijas, 
solo 2 (<9%) respondieron que habían asistido 
a la escuela en México. En estos casos,las 
infancias habían asistido a la educación 
primaria en Tijuana. Ningún encuestado en 
Tapachula tenía a sus hijos o hijas en la escuela.  

Muy pocos tenían apoyo con el cuidado de 
sus niños y niñas. En Tijuana, sólo 17.5% de los 
padres que viajaban con infancias contaba 
con apoyo para el cuidado de sus hijas e 
hijos, y 0% en Tapachula. 

Brechas de información, ayuda humanitaria, 
y servicios sociales 

A pesar de esta situación de grandes carencias, 
casi nadie contaba con apoyo ni del estado ni 
de las organizaciones de sociedad civil (OSC) 
durante su trayecto migratorio. Entre quienes 
sí lograron acceder a algún apoyo externo, 
la fuente más importante era amistades y 
parientes. Entre las personas informantes, un 
tercio (36.7%) había recibido apoyo financiero 
de amistades o parientes en el mes de la 
encuesta, mientras que una cuarta parte 
(25.1%) había recibido acompañamiento de 
alguna institución u OSC. 

El recibir apoyo por alguna organización o 
institución fue mucho más reportado en 
Tijuana (31%) que en Tapachula (12%). Quienes 
habían recibido apoyo de organizaciones o 
instituciones: ⅔ recibió comida, ½ recibió 
artículos de uso personal, ⅓ recibió hospedaje, 
y ¼ recibió dinero. La mitad (49.5%) de las 
personas informantes recibieron ese apoyo 
en albergues. El resto lo recibió de otras OSC. 
Sólo el 3.2% mencionó haber recibido apoyo 
de alguna agencia internacional (ej. ACNUR), 
y nadie había recibido apoyo del gobierno11. 

11  Dado que el reclutamiento de participantes fue a 
través de las organizaciones de sociedad civil, es muy probable 
que la muestra obtenida sobrerrepresenta migrantes con 
vínculos con organizaciones de la sociedad civil y que se 
encuentren entre los migrantes haitianos han tenido más 
acceso a apoyos e información en México.
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De igual forma, la gran mayoría de personas 
haitianas se encuentran sin ningún acceso a 
la asesoría legal. En Tijuana, solo 12.9% de los 
encuestados había recibido apoyo legal en 
alguna ocasión (y nadie lo había recibido ese 
mes); en Tapachula, casi nadie (1.7%) había 
recibido apoyo legal alguna vez. 

G é n e r o  y  s e x u a l i d a d :  A b u s o s  
y exclusión interseccionales 

A pesar de los grandes retos que enfrenta 
toda la población haitiana, quienes migran 
informalmente, las mujeres y personas 
LGBTTTIQ+ eran aún más vulnerables que 
los demás. Además, el lugar donde residen 
en México también es un factor importante 
que influye en su grado de vulnerabilidad, 
dado que las condiciones en Tapachula son 
generalmente peores que en Tijuana. 

Diferencias de género 

Los retos que enf rentan las personas 
migrantes haitianas varían entre hombres 
y mujeres. Generalmente, un porcentaje 
menor de mujeres hablan español o cualquier 
otro idioma aparte del criollo haitiano. Entre 
las personas informantes, el 55.1% de los 
hombres y 33.7% de las mujeres reportaron 
hablar algo de español. Los hombres también 
reportaron mayor facilidad en ese idioma. 
Fue más común que los hombres hablaran 
portugués, francés, e inglés también. Dado 
que el idioma es esencial para acceder a la 
información, los servicios y hacer efectivos 
sus derechos, las mujeres frecuentemente 
se encuentran más aisladas. Por ejemplo, 
algunas mujeres embarazadas mencionaron 
depender de sus parejas o de alguien más 
para comunicarse con los médicos por no 
hablar español y por la falta de traducción 
en los centros de salud. 
 
Además, los hombres haitianos muchas veces 
tomaban el papel del vocero de la familia, 
tanto que en Tapachula, ellos participaron 
mucho más que las mujeres al responder 
la encuesta. Mientras que el muestreo en 

Tijuana incluyó 49% hombres y 51% mujeres, 
en Tapachula 61.2% de los participantes 
eran hombres. Muchas veces, las mujeres 
entrevistadas pidieron permiso a sus esposos 
para participar en el estudio. La mayoría de 
las mujeres encuestadas también estaban 
casadas y viajaban con su pareja, quienes 
tenían el rol de voceros familiares. 

Las mujeres batallaban más que los hombres 
para encontrar ingresos, especialmente 
ingresos estables. Por ejemplo, sólo 16.6% 
de las mujeres encuestadas tenían alguna 
fuente de ingresos, comparado con 32.1% 
de los hombres. Los ingresos de las mujeres 
tendían a ser menos estables que los ingresos 
de los hombres, con menos días a la semana 
de trabajo y menor pago por hora que los 
hombres que trabajaban. Los hombres 
también enfrentan retos particulares. Por 
ejemplo, los hombres reportaron más 
experiencias de discriminación, especialmente 
en el trabajo y en la calle. Es interesante 
observar que las mujeres tenían mayor interés 
en quedarse en México si no les admitían 
en los EEUU. Mientras que sólo 9.1% de los 
hombres pensaban quedarse en México; 60% 
de las mujeres dijeron que se quedarían allá 
si no obtenían asilo en EEUU. 

Una mayor proporción de mujeres reportó 
tener un padecimiento de salud (no está 
claro si esto refleja una mayor propensión a 
enfermarse, o a que lo reportan con mayor 
frecuencia - dado que 63.8% de las mujeres 
indicaron que necesitaban medicamentos y 
52.8% de los hombres). Por ejemplo, 49.7% de 
las mujeres dijeron tener un padecimiento 
de salud en el momento de la encuesta, 
comparado con 32.1% de los hombres. Sin 
embargo, las mujeres tienden a buscar 
atención médica: 63.1% de ellas habían 
recibido alguna atención médica comparado 
con sólo 35.2% de los hombres. 
 
 
 



22

LGBTfobia y vulnerabilidad de la disidencia 
de sexual y de género 

Aunque no hubo preguntas directas sobre 
sexualidad en la encuesta, mediante 
observaciones de campo, se identif icó 
que la población LGBTTTIQ+ presenta 
impactos diferenciados que les coloca en 
una vulnerabilidad extrema.

En Tapachula, el personal del Centro de 
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova 
y Haitian Bridge Alliance realizó un grupo 
focal con cuatro personas migrantes haitianas 
que se identificaron como LGBTTTIQ+. En 
esta discusión, los participantes explicaron 
que, en general, en Haití, ser bisexual u 
homosexual se considera “demoníaco.” 
Cuando se descubre que alguien es gay, esa 
persona puede ser rechazada en su casa, la 
escuela, y por su familia. La única manera de 
reintegrarse a la sociedad es desde la iglesia 
para limpiarse del “pecado de ser gay” a través 
de la oración. Los participantes del grupo 
focal incluso temían ser asesinados por la 
policía, familiares o amigos, si se descubre 
su orientación sexual. 

Debido a que los migrantes haitianos 
LGBTTTIQ+ continuaban viviendo entre 
personas haitianas heteronormativas en 
Tapachula y Tijuana, generalmente en una 
habitación alquilada con muchas personas, 
tenían que seguir ocultando sus identidades. 
Tenían miedo de ser aisladas completamente 
y no contar con ninguna red de apoyo, o 
incluso asesinadas. Como resultado, se 
sentían estresadas, asustadas, excluidas, 
vulnerables y aisladas, aún más que otras 
personas migrantes haitianas. 

Discriminación y racismo
 
En las dos fronteras, las OSC que realizaron 
este estudio observaron racismo directo 
hacia las personas migrantes haitianas y 
obstáculos visibles para su integración. Se 
observaron abusos por parte de la policía, 
la Guardia Nacional, y los agentes del INM. 

También, se observó el impacto de las barreras 
lingüísticas, dado que la mayoría de las 
personas haitianas no habla español de 
forma fluida. 

Resaltamos que el racismo debe ser entendido 
como un sistema de opresión, compuesto 
por prácticas y narrativas sociales, historia, 
instituciones y leyes, que jerarquizan a las 
personas con base en marcadores étnico-
raciales como el tono de piel, apariencia 
en la vestimenta, lengua e incluso acento, 
entre otros. El racismo en México tiene una 
larga historia en su vertiente de asimilación 
mediante el proyecto de “mestizaje” que tiene 
un efecto negativo muy específico contra las 
personas negras y afrodescendientes a tal 
grado de no ser reconocidas como sujetas 
de derecho sino hasta 2019. 

A través de la investigación de campo, 
podemos af irmar que la discriminación 
racial es especialmente intensa en la frontera 
sur, en donde las personas se encontraban 
relegadas a la periferia de la ciudad de 
Tapachula, Chiapas. Por ejemplo, un miembro 
del equipo de Haitian Bridge Alliance, quien 
es negro y haitiano, fue detenido por la policía 
en dicha ciudad mientras conducía rumbo 
a una reunión con un arrendador del local. 
Por un par de horas, él tuvo que permanecer 
en la estación policial mientras los oficiales 
registraban su carro y tomaron posesión de 
su celular. Lo anterior es indudablemente un 
acto de perfilamiento racial, y por lo tanto, 
de discriminación.

En general, 65% de las y los Haitianos 
que encuestamos dijeron que habían 
ex p e r i m e n t a d o  a l g u n a  f o r m a  d e 
discriminación. Pero esta percepción variaba 
dependiendo del lugar y del estatus legal. En 
Tijuana, 58.4% de las personas reportó haber 
sufrido alguna forma de discriminación, 
mayoritariamente por su color de piel u 
origen racial o étnica. Mientras tanto, 79.3% 
de las personas encuestadas en Tapachula 
reportaron lo mismo, por las mismas razones. 
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No obstante, en Tapachula, la mayoría 
de las personas migrantes encuestadas 
reportaron vivir discriminación por el tono 
de su piel (56.9% versus 37.3%) mientras 
que en Tijuana, el 40% manifesto no haber 
experimentado ninguna discriminación. 

Resaltamos que las personas tendían a 
reportar discriminación racial mucho más 
frecuentemente que discriminación por 
su estatus legal. Sin embargo, las personas 
indocumentadas percibían más racismo que 
aquellas que tenían documentos.

En Tijuana, también preguntamos sobre la 
exclusión y la discriminación en los servicios. 
De las personas encuestadas en dicha ciudad, 
23.5% dijeron que les habían negado por 
lo menos algún servicio por su forma de 
hablar, y 4.3% dijeron que les habían negado 
atención médica, especialmente en hospitales 
o clínicas públicas. 

Además, el 37.6% de las personas encuestadas 
dijeron que les habían negado la posibilidad 
de rentar un inmueble por su nacionalidad, 
tono de piel o estatus legal. Por otro lado, 
cuando les preguntamos en dónde habían 
experimentado esa discriminación, los lugares 
más comunes eran en instituciones públicas 
y oficinas del gobierno. 

Cabe señalar que el porcentaje de migrantes 
de Haití que enfrentaron problemas por 
discriminación con documentos es similar 
al porcentaje de hispanohablantes que les 
niegan un arrendamiento o usar servicios 
sin documentos. 

Las personas haitianas con documentos 
experimentan una exclusión parecida a la 
exclusión de migrantes de Centroamérica 
sin documentos en México. También, las y los 
los encuestados reportaron que los caseros 
cobran rentas más altas a personas haitianas 
que a migrantes de otros países. Las personas 
encuestadas pagaban, en promedio, un 
alquiler mensual de US$157.50, en comparación  
 
 
 
 
 
 

con el promedio de US$109/mes que 
pagaban las personas centroamericanas12. 

Además de discriminación, casi 90% de todas 
las personas haitianas encuestadas sentían 
que en México no se respetaban los derechos 
de migrantes (“poco” o “para nada”). Pero esas 
respuestas también variaban dependiendo del 
lugar, con un 75.2% contestando en Tijuana y 
un 95.7% en Tapachula. En la frontera sur, sólo 
una persona dijo que sentía que en México 
se respetaban “mucho” los derechos de las 
personas en contexto de movilidad humana

Violencia y derechos humanos 

En las comunidades de personas migrantes 
haitianas, especialmente en Tapachula, 
había un clima generalizado de miedo y 
desconfianza hacia las autoridades, que 
se puede atribuir, en parte, al aumento 
de vigilancia y violencia por parte de las 
autoridades migratorias hacia personas 
haitianas en movilidad, lo cual ha sido 
observado y ha experimentado directamente 
por el equipo de Haitian Bridge Alliance. 

Aunque en las encuestas, en general no se 
relataron esas experiencias, los equipos que 
trabajan apoyando a la comunidad haitiana, 
escuchan frecuentemente testimonios de 
personas que han sufrido de violencia policial 
y de la Guardia Nacional: desde insultos, burlas, 
amenazas de detención y de deportación, y 
otros abusos de derechos humanos.

Un informe reciente del Washington Office 
in Latin America (WOLA), por ejemplo, 
describe que en 2021, tropas del ejército 
y de la Guardia Nacional mataron a tiros 
a dos migrantes en incidentes separados 
en Chiapas. En el mismo año, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
recibió denuncias contra la Guardia Nacional 
en Chiapas por trato cruel e inhumano, 
detención arbitraria y tortura13.
 
12  Mexican Migration Field Research Program, University 
of California, San Diego, Al Otro Lado Border Rights Project 
(agosto, 2021)  Humanitarian Crisis at the US-Mexico Border. An 
Evaluation of Asylum Seekers’ Basic Needs. Consultado el día 27 
de julio de 2023. Disponible en: https://mmfrp.files.wordpress.
com/2021/10/aol_ucsd_report_humanitariancrisis.pdf 

13  Brewer et al. 2022 
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Es notable que los datos de esta encuesta 
no reflejen la violencia que se observa. De 
hecho, resulta sorprendente que sólo 35.6% 
de todos las y los encuestados dijeran que 
habían sufrido violencia o maltrato de alguna 
forma durante el viaje por México. Ese número 
fue aún más bajo para la gente haitiana 
encuestada en Tijuana, 29% reportaron haber 
sufrido violencia en el camino. 

En contraste, 52.8% de las personas 
encuestadas en Tapachula reportaron lo 
mismo. De aquellas que manifestaron que 
sufrieron violencia, la mayoría decidió no 
decir por parte de quien. Sin embargo, 
es importante destacar que la mayoría 
de quienes sufrieron maltrato reportaron 
haberlo sufrido por parte de las autoridades 
mexicanas (en específico, nombraron a la 
policía, el INM y la Guardia Nacional como los 
perpetradores más comunes), y un número 
menor reportó haber sufrido violencia por 
parte de los grupos criminales (aunque 
también fue un número significativo). 

CONSIDERACIONES  
Y RECOMENDACIONES

Este informe ha demostrado que las personas 
migrantes haitianas enfrentan grandes 
obstáculos para acceder a derechos y servicios 
en México, como barreras en el acceso, 
garantía y disfrute de los derechos al empleo, 
vivienda, educación, atención médica y 
psicológica, apoyo legal, e información 
adecuada en lengua criolla haitiana. 

Ante cambio en el rol en los planes y trayectorias 
de las personas migrantes haitianas, quedan 
claras algunas consideraciones para las OSC 
tanto en EEUU como en México: 

1. Como punto de entrada desde la 
ruta centroamericana, se espera que 
la población haitiana en Tapachula 
requiera atenciones más urgentes y 
críticas que la comunidad en Tijuana;

2. La documentación cambia todo. Las y los 
migrantes haitianos que se encuentran 
en Tijuana frecuentemente tienen 

estatus legal en México, lo que sugiere 
que quienes intentaron atravesar 
México sin documentos, nunca lo 
lograron. El hecho de que exista una 
comunidad haitiana en Tijuana y que 
experimente mejores condiciones 
—aunque todavía precarias— pero 
de estabilidad, acceso al trabajo y 
a los servicios sociales demuestra 
la importancia de los permisos de 
movilidad y de trabajo. 

Recomendamos que las OSC toman las 
siguientes medidas y consideraciones en 
su trabajo con migrantes haitianos en las 
dos fronteras: 

1. En Tapachula 
a. Levantar  fuer temente la 

demanda e incidencia política 
para que cada migrante reciba 
la documentación para transitar 
el país y trabajar legalmente;

b. Documentar y sacar a la luz 
las prácticas de perfilamiento 
racial y deportación de personas 
migrantes haitianas; y

c. Cambiar el enfoque de las OSC 
a incluir la provisión de recursos 
de alta necesidad como atención 
médica, comida, medicamentos 
y asesoría legal. Esto implicaría 
emplear personas haitianas 
y otras personas que hablan 
criollo haitiano, la integración 
del personal haitiano en sus 
equipos y hacer presencia 
dentro de las colonias urbanas 
donde poblaciones haitianas se 
encuentran en la ciudad y sus 
alrededores.

2. En Tijuana 
a. Capacitar las OSC con materiales 

escritos o grabados en criollo 
haitiano acercándose a la 
comunidad haitiana para 
educarla sobre sus derechos 
humanos en México y proveerles 
asesoría legal;

b. Crear mejores herramientas de 
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investigación para identificar, 
documentar y caracterizar la 
discriminación racial en las áreas 
de salud, educación, vivienda 
y trato por parte de las fuerzas 
policiales;

c. D e s a r r o l l a r  e q u i p o s  d e 
investigación y monitoreo de 
derechos humanos con enfoque 
antirracista; y

d. Entrenar y emplear personas 
haitianas y dedicar más recursos 
a la traducción y la preparación 
de materiales en criollo haitiano. 
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S O B R E  L A S  A U T O R A S 
 
 

Espacio Migrante es un albergue y centro 
comunitario que busca construir espacios de 
cuidado, creatividad y movilización política 
para migrantes en la zona fronteriza entre 
México y los EEUU. La mayoría de su personal 
son migrantes. Sus programas comunitarios 
y de defensa de derechos humanos se han 
enfocado en apoyar a los migrantes negros 
en Tijuana a través de clases de español, 
talleres para conocer sus derechos y otras 
actividades comunitarias de organización y 
divulgación. Sus organizadores comunitarios 
co-diseñaron este estudio y llevaron a cabo 
encuestas con migrantes haitianos en Tijuana 
y en Tapachula. 
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Haitian Bridge Alliance es una organización 
comunitaria sin fines de lucro que lucha por 
políticas de inmigración justas y humanas. 
Brinda servicios humanitarios, legales y 
sociales a migrantes, con un enfoque particular 
en los migrantes negros, la comunidad 
haitiana, las mujeres y las niñas, personas 
LGBTQIA+ y sobrevivientes de tortura y otros 
abusos contra los derechos humanos. El 
trabajo de HBA destaca en particular a los 
problemas que enfrenten los inmigrantes 
negros, con el objetivo de generar solidaridad 
y de construir un movimiento colectivo hacia 
el cambio de políticas. Sus organizadores 
comunitarios co-diseñaron este estudio y 
llevaron a cabo encuestas y grupos focales 
con migrantes haitianos en Tapachula. 

El equipo de investigación de la Dra. 
Andrews de La Universidad de California 
San Diego (UCSD) ha colaborado con 
Espacio Migrante desde 2019, colocando a 
estudiantes en la organización por períodos 
de tres meses para ser voluntarios, hacer 
entrevistas, y apoyar con talleres artísticos, 
culturales y académicos, principalmente 
con migrantes centroamericanos. En 
este proyecto, UCSD trabajó con Espacio 
Migrante y los demás parceros para diseñar 
e implementar las encuestas, capacitar a los 
organizadores comunitarios en métodos 
de investigación, y en redactar el informe.  

El equipo de investigación de la Dra. April 
Mayes de Pomona College ha colaborado 
desde hace años con Espacio Migrante y 
con Haitian Bridge Alliance, donde la Dra. 
Mayes se desempeña como tesorera en la 
junta directiva. En este proyecto, Pomona 
College trabajó con los demás parceros en 
diseñar e implementar las encuestas y los 
grupos focales, capacitar a los organizadores 
comunitarios en métodos de investigación, 
y en escribir el informe. 
 
 
 
 
 
 
 

Centro de Derechos Humanos Fray Matías 
de Córdova A.C. (CDH Fray Matías) es 
una organización no gubernamental de 
derechos humanos, sin fines de lucro, con 
veinticinco años de trabajo, ubicada en 
Tapachula, Chiapas. Su labor se centra en 
la promoción, difusión y defensa integral 
de los derechos humanos de las personas 
en movilidad a través del acompañamiento 
psico-jurídico y acciones como el litigio, la 
incidencia política y mediática, así como la 
realización de actividades colectivas a fin 
de establecer precedentes que generen 
cambios estructurales que contribuyan a la 
erradicación de violaciones a los derechos 
humanos. Igualmente, realiza actividades 
de observación y monitoreo en centros de 
detención migratoria, y espacios públicos. 
Colaboró en este estudio, llevando a cabo las 
encuestas y grupos focales con migrantes 
haitianos en Tapachula y en la redacción del 
presente informe.

Médicos del Mundo es una asociación 
independiente que trabaja para hacer 
efectivo el derecho a la salud para todas las 
personas, especialmente para las poblaciones 
vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes 
naturales, hambrunas, enfermedades, 
conflictos armados o violencia política. Desde 
2017, mediante el programa de Migración 
y Desplazamiento proporciona acceso 
a la salud, atención médica, educación 
para la salud y atención a la violencia de 
género, buscando también fortalecer las 
capacidades locales del sector público y la 
sociedad civil. En este proyecto, colaboró con 
el diseño y la implementación del grupo focal, 
“Mujeres Haitianas y Salud Reproductiva.”  
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Iniciativas para el Desarrollo Humano 
(IDEHU) es un centro de trabajo especializado 
en niñez, adolescencia y juventud en contextos 
complejos en la frontera sureste, ubicado en 
Tapachula. Fortalecen e impulsan diálogos 
y análisis desde la base comunitaria sobre 
niñez y juventud, educación libre, género, 
movilidad y fronteras. En este proyecto, 
sus organizadores comunitarios realizaron 
encuestas en criollo haitiano con migrantes 
haitianos en Tapachula. 

La Asociación de Refugiados Haitianos 
en Tapachula (ARHT)  es una agrupación 
conformada por tres mil personas haitianas 
radicadas en Tapachula, Chiapas. Luchan por 
los derechos humanos de los migrantes, con 
el objetivo de cambiar las condiciones en las 
que viven miles de haitianos en Tapachula. En 
este proyecto, sus organizadores comunitarios 
realizaron encuestas en criollo haitiano con 
migrantes en Tapachula.

RacismoMX 
(Es una organización de la sociedad civil 
que desea abrir la conversación sobre la 
existencia del racismo en México, y en otras 
latitudes, para que llegue a todas las personas. 
Además, crea estrategias incluyentes, 
antirracistas, feministas antipatriarcales e 
interseccionales que atiendan los diversos 
contextos e impacten positivamente en el 
respeto y garantía de los derechos humanos 
de las personas.
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