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Introducción

• Inicio de la denominada Guerra contra el Narcotráfico

• División y enfrentamiento de los cárteles de drogas

• Incremento de la violencia e inseguridad en distintas regiones de México

• Aumento de diversas problemáticas sociales



Desplazados Internos Forzados
- Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (ONU; 1998: 5)

Las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 
lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 
armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida”

1) Efectos de conflictos armados y violencia generalizada

2) Efectos de catástrofes naturales o provocadas



Refugiados y 
desplazamientos internos

Agencia de la ONU para los Refugiados 

108.4 millones de personas  (2022)

Fuente : https://www.acnur.org/datos-basicos.html)
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35.3

62.5

5.4
5.2

Refugiados

Desplazados internos*

Solicitantes de asilo

Otras personas que necesitan protección internacional

https://www.acnur.org/datos-basicos.html


México:

386 mil personas 
internamente 
desplazadas por 
conflictos y 
violencia

2022:

9.2 mil nuevos 
desplazados

Fuente: IDMC (2023)



Cuantificación del DFI en México
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Seguimiento de episodios masivos de desplazamiento interno forzado desde 2009

- 386 197 personas desplazadas internamente hasta 2022

- 111 008 desplazados internos entre 2016 y 2022

- Michoacán (26.1%), Chiapas (24.1%), Guerrero (21.5%),

Sinaloa (7.9%), Chihuahua (7.0%) y Oaxaca (5.3%) 

Tipos de violencia

Violencia generalizada por grupos armados: Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa 

Violencia política, conflictos sociales y territoriales: Chiapas y Oaxaca



Cuantificación del DFI en México
Instrumentos estadísticos 

• Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica

Migración estatal e internacional por inseguridad delictiva o violencia

ENADID 2014: 6.0% de los migrantes internos y 1.0% de los migrantes internacionales (2009-2014)

ENADID 2018: 3.4% de los migrantes internos y 0.8% de los migrantes internacionales (2013-2018)

• Censo de Población y Vivienda 2020

Migración municipal, estatal e internacional por inseguridad delictiva y violencia

3.3% de los migrantes municipales (83 224)

4.4% de los migrantes estatales (168 289)

1.0% de los migrantes internacionales *

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)



Cuestionarios

Encuesta Nacional de Victimización 

y Percepción sobre Seguridad 

Pública 

Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo



Cuestionarios

Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica



Cuestionarios

Censo de Población y Vivienda 2020



Migrantes internos estatales por inseguridad delictiva o violencia

Municipios Fronterizos: 8,126 migrantes, en particular en Tijuana, Mexicali, Juárez, Reynosa y Nogales

Fuente: CPV  2020 (Población en hogares) 

Origen Destino



Tasas de migración estatal por inseguridad delictiva o violencia

Fuente: CPV  2020 (Población en hogares) 

Origen Destino



Migración interna estatal por inseguridad y violencia en México

Fuente: ENADID 2014 y 2018, CPV 2020, Registros Administrativos 2005-2020,  Rodríguez Chávez (2020).
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Tasas de migración vs Tasas de homicidios municipales 2015-2020



Migrantes internos por inseguridad delictiva y violencia

Estructura por edad de los migrantes internos según motivos de migración, 2015-2020

 8.0%  6.0%  4.0%  2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0%

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

85 años y más

Mujeres I y V Hombres I y V

Mujeres Otros Hombres Otros

Fuente: CPV 2020

Mujeres y hombres:

25 a 44 años

5 a 19 años

población joven

Respecto a otros migrantes: 

M y H de 35 a 79 años

Niñas y niños de 10 a 14 años



Reconocimiento y protección de los DFI en 
México
LEYES FEDERALES

• Secretaria de Gobernación (Consejo Nacional de Población)

Libro (2019): “La violencia como causa de desplazamiento interno forzado. Aproximaciones a su análisis en México”

• 10 iniciativas de Ley Federal sobre Desplazamiento Interno Forzado desde 2012

Aprobación del dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno (29 de septiembre de 2020) 

LEYES ESTATALES

Chiapas (22 de febrero de 2012); Guerrero (22 de julio de 2014); Sinaloa (21 de agosto de 2020); Zacatecas (1 de octubre de 2022)

Sin reglamentos de operación

4 entidades tienen tipificado el delito de Desplazamiento Interno Forzado en sus códigos penales: Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Sonora

Aprobación del dictamen para tipificar como delito el desplazamiento forzado interno en el Código Penal Federal (10 de abril de 2019)

LEYES ACTUALES

• Ley de Asistencia Social (2004), Ley General de Educación (2019), Ley para la Protección de los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2000)

• Ley General de Víctimas (2013). Establece un enfoque diferencial y especializado para las víctimas de desplazamiento interno

Prioridad en su asistencia, prestación de servicios, atención y tratamientos

98 casos en el Registro Nacional de Víctimas (2014-2021) por delitos o violaciones de los DD. HH. relacionados con DFI (0.3% del total)

• Leyes de Atención a Víctimas Estatales mencionan al desplazamiento interno en 30 de 32 entidades (excepto Baja California Sur y Chihuahua)



Necesidad de una ley específica para prevenir, atender y reparar el 
daño de las personas que han sido desplazadas de manera forzada

- No cuentan con protección internacional

- Protección y leyes de los gobiernos locales

- Atribuciones, responsabilidades y recursos de las instituciones federales, estatales y municipales

- Registro y caracterización de las personas internamente desplazadas para el diseño de programas

- Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP)

- Consejo Nacional de Población (CONAPO)

- Gobiernos Estatales y Municipales

- Programas de atención y reparación del daño para su retorno seguro o integración en los lugares de destino.

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR y DI)

- Gobiernos Estatales y Municipales

- Presupuestos de operación (PEF)

- Migraciones forzadas a otros países ante la falta de protección en México



Del desplazamiento interno a las solicitudes de 
asilo en EE. UU.
• Encuesta de Percepción sobre Inseguridad en Ciudad Juárez (UACJ): hasta 230 mil personas desplazadas al interior 

de México y a EE. UU. (El Paso, Texas) entre 2009-2011

• Ríos, Viridiana (2014): cerca de 265 mil mexicanos en la frontera norte migraron por temor a las actividades del 
crimen organizado entre 2008 y 2013

• Rubio y Pérez (2014): incremento de solicitudes de asilo, visas (negocios y turistas) y migrantes indocumentados en 
entidades de la frontera norte como resultado del incremento de la violencia al norte del país desde 2009

• INEGI a partir de las ENADID 2014 y 2018 y del CPV 2020 establece que alrededor del 1% de los migrantes 
internacionales fueron por motivos de inseguridad delictiva y violencia particularmente hacia EE. UU.

• Encuesta a Mexicanos Desplazados y Solicitantes de Asilo en Ciudad Juárez (GITM, 2019, 2022 y 2023) 
Principalmente familias de PDI desplazadas de Michoacán, Guerrero y Zacatecas por la violencia criminal y que 
han incrementado sus tiempos de estancia en la Ciudad.

• Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México: Una perspectiva desde 12 ciudades 
(OIM, 2022) el 67% de las personas desplazadas internas provenían de Michoacán y Guerrero.



Encuestas a Mexicanos Desplazados 
internos Solicitantes de Asilo 

(ENMEDESA)



Objetivos:

Dimensionar las personas desplazadas en Ciudad Juárez

Identificar las características sociodemográficas

Proceso del desplazamiento y causas

Condiciones de salud

Expectativas

Registro documentos de identificación

Registro sociodemográfico

Contexto de salida

Contexto de desplazamiento

Proceso de solicitud de asilo

Contexto de cruce y retorno

Contexto de espera y expectativas 

Estudio de corte transversal 

Instrumento de recolección de información



2022
10 espacios de atención a 
personas en situación de 
movilidad

97 cuestionarios

• 84 Unidades familiares

• 13 individuales 

349 PDFI

2019
Inmediaciones de puentes 
internacionales entre Juárez y 
El Paso, Tx. 

244 cuestiones 

• 224 Unidades familiares

• 20 individuales

903 PDFI



Distribución por sexo de las PDI en Ciudad Juárez

Distribución por edad de las PDI en Ciudad Juárez

46% 43%

54% 57%

2019 2022

Hombre Mujer

23%

16%

9%

21%

30%

1%

24%

17%

13%
16%

29%

1%

Primera infancia

(0 a 5)

Infancia (6 a 11) Adolescencia

(12 a 17)

Juventud (18 a

26)

Adultez (27 a

59)

Vejez (60 y

más)

2019 2022

Características sociodemográficas



PDI en Ciudad Juárez que se considera indígena

Situación conyugal de las PDI mayores de 12 años

48%

29%

29%

37%

16%
26%

4% 5%

2019 2022

Separado (a)

Viudo (a)

Divorciado

(a)

Unión libre

Soltero (a)

Casado (a)

11%
25%

22%
7%

60% 64%

8% 4%

2019 2022

No sabe

No

Si, en

parte

Si



Entidad de origen de las PDI en 

Ciudad Juárez

2019

2022                 



Parentesco de las PDI en Ciudad Juárez, 2022

27% 12% 49% 4%

Jefe(a) Cónyuge Hijo(a) Nieto(a) Nuera o yerno

Madre o Padre Hermano (a) Suegro (a) Otro NE

14% 13%

24%

20%

14%

7%

4%
2% 1%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de integrantes de las PDI en Ciudad Juárez, 2022



Documentos de identificación de las PDI en Ciudad Juárez, 2022

10%

81%

6% 10%

93% 91%

9%

9%

92% 86%

7% 9%

91%

INE* Pasaporte Licencia* Acta CURP Otro

Vencido Vigente No

Familiares que dejaron en sus lugares de origen, 2022

2.1%

12.8%

43.6%

25.5%

2.1%
6.4%

conyuge hijo madre/padre hermano suegro otro



Motivos del desplazamiento de las PDI en Juárez (acumulado), 2022

61%

48%

35%

30%

26%

25%

22%

19%

6%

6%

3%

2%

1%

Amenazas/extorsión

Inseguridad (robos, delincuencia)

Presencia del crimen organizado

Desaparición u homicidio de un familiar

Reclutamiento forzado

Secuestro

Pobreza, desempleo, mejora de vida

Violencia familiar

Violencia basada en genero

Otro

Persecución política o religiosa

Discriminación

Desastre natural



Tiempo de salida del lugar de origen (230 días)

Tiempo de permanencia en Ciudad Juárez (190 días) 

Menos de 

un mes, 

16%

De 1 a 

menos de 

6 meses, 

19%

De 6 a 

menos de 

12 meses, 

54%

Un año o 

más, 11%

Menos de 

un mes, 

19%

De 1 a 

menos de 

6 meses, 

20%

De 6 a 

menos de 

12 meses, 

57%

Un 

año o 

mas, 

3%

Menos de 

un mes, 

24%

De 1 a 

menos de 

6 meses, 

25%

De 6 a 

menos de 

12 meses, 

51%

Tiempo de permanencia en albergue (158 días)



Familiares en Estados Unidos y apoyo económico recibido de familiares para las PDI en Ciudad Juárez

Tiene familia en Estados Unidos Apoyo económico de familiares

Intentos de cruce a EE. UU. de PDI en Ciudad Juárez

Si, 93%

No, 7%

No, 

39%

EU, 

49%

Mx, 

12%

Ninguno, 

84%

1 vez, 

11%

2 veces, 

3%

3 veces, 

2%



PDI víctimas de delitos en Ciudad Juárez

Necesidades de las PDI en Ciudad Juárez (acumulado)

Si, 14%

No, 86%

53% 50% 49%

31%

23% 21%
16% 14%

2%



Estrategias de las PDI en caso de no conseguir el asilo en EE. UU.

11% 10%

31%

10%

39%

2%

22%

13%
11%

53%

Regresar al lugar en

donde vivía

Cruzar de manera

irregular a EE. UU.

Quedarse en Juárez Radicar en otro lugar

MX

No sabe/ no ha

decidido

2019 2022



Relación del aumento de la violencia en México con las solicitudes de asilo de 
mexicanos en las Cortes de Inmigración de EE. UU. 

Fuente: TRAC Immigration (2023) e INEGI (2023).
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Número total de solicitudes de asilo de mexicanos en EEUU

y de casos rechazados, junto con la tasa de negación de asilo 2001-2023 

Fuente: TRAC Immigration (2023)
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Barreras al asilo de mexicanos en EE. UU. 

Porcentaje de solicitudes de asilo de mexicanos denegadas por las 
Cortes de Inmigración de EE. UU. según entidad (FY 2001-2023*)

Fuente: TRAC Immigration (2023)
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