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INTRODUCCIÓN

Este informe sobre la Pastoral Migratoria de las Congregaciones Feme-
ninas, en México, Centroamérica, el Caribe y algunos países de América 
del Sur, se presenta en un momento de importantes desafíos pastora-
les, sobre todo por el agravamiento de la compleja situación humanita-
ria en los principales corredores de migrantes de la región latinoameri-
cana y la aparición de señales de desbordamiento de la capacidad de 
respuesta por parte de la Iglesia. 

En un nuevo escenario regional, desde mediados de la década ante-
rior, México y Centroamérica se transformaron en el principal puente 
donde confluyen diversos corredores migratorios, tanto de la región 
mesoamericana como del Caribe, de América del Sur y los originados 
en otros continentes. En este informe se pone de relieve que, al reunir-
se en este corredor mesoamericano las diversas rutas migratorias a Es-
tados Unidos, corredores que antes estaban separados ahora parecen 
cada vez más articulados.

Lejos de observarse algún alivio al drama experimentado por los mi-
grantes, la situación ha tendido a empeorar a partir de 2020. Sin que 
la coyuntura crítica de la pandemia del Covid 19 se hubiera supera-
do completamente, a las tensiones generadas por la migración en las 
fronteras del corredor migratorio de Centroamérica – México se sumó, 
en 2022, la crisis migratoria a través de la selva del Darién en los territo-
rios fronterizos entre Colombia y Panamá. Esa es una migración que se 
inicia en varios países de América del Sur: Venezuela, Argentina, Chile o 
Brasil, principalmente, o bien que ha utilizado a estos países y otros de 
esa región como puntos de ingreso al continente como parte de la ruta 
del tránsito hacia Estados Unidos.

En su primera homilía fuera del Vaticano, en Lampedusa, en el Medi-
terráneo italiano, en 2013, el Papa Francisco exhortaba a la iglesia con 
estas palabras: “hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del 
servidor del altar, de los que hablaba Jesús en la parábola del Buen Sa-
maritano: vemos al hermano medio muerto al borde del camino, quizás 
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pensamos “pobrecito”, y seguimos nuestro camino, no nos compete; y 
con eso nos quedamos tranquilos, nos sentimos en paz”1. 

Aquel mensaje del Papa fue un nuevo impulso al magisterio católico 
sobre la migración cuyos fundamentos están en toda la doctrina de la 
Iglesia y que fueron una luz para el acompañamiento a los migrantes 
desde León XIII hasta nuestros días. “A la movilidad humana le ha de 
corresponder la movilidad de la Iglesia”, decía el Papa Pío XII, y León XIII 
en su Encíclica Quam Aerumnosa percibe la necesidad de una asisten-
cia específica a los inmigrantes en el orden pastoral y asistencial y au-
toriza la constitución de numerosas parroquias nacionales, sociedades 
y patronatos a favor de los inmigrantes2.

Diez años después de su encuentro con los migrantes en Lampedusa, 
en su mensaje para la 109a Jornada del Migrante y el Refugiado “Libres 
de elegir si migrar o quedarse” en 2023, el Santo Padre señalaba: “Los 
flujos migratorios de nuestros días son expresión de un fenómeno com-
plejo y articulado, cuya comprensión exige el análisis atento de todos los 
aspectos que caracterizan las diversas etapas de la experiencia migra-
toria, desde la partida hasta la llegada, incluyendo un eventual regreso”. 

El Santo Padre, en este mismo mensaje de la jornada mundial del mi-
grante y refugiado del 2023, puso énfasis en la comprensión de los fac-
tores que originan la migración y que la configuran como un riesgo: 
“Entre las causas más visibles de las migraciones forzadas contempo-
ráneas se encuentran las persecuciones, las guerras, los fenómenos 
atmosféricos y la miseria. Los migrantes escapan debido a la pobreza, 
al miedo, a la desesperación. Para eliminar estas causas y acabar fi-
nalmente con las migraciones forzadas es necesario el trabajo común 
de todos, cada uno de acuerdo con sus propias responsabilidades. Es 
un esfuerzo que comienza por preguntarnos qué podemos hacer, pero 
también qué debemos dejar de hacer”.

1 https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/documents/papa-fran-

cesco_20130708_omelia-lampedusa.html

2 https://www.confer.es/activos/texto/wcnfr_pdf_1127-Khvw5AUmyFbtYEzh.pdf;  

https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2002_88_90/rc_

pc_migrants_pom88-89_negrini-1.htm 

https://www.confer.es/activos/texto/wcnfr_pdf_1127-Khvw5AUmyFbtYEzh.pdf
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2002_88_90/rc_pc_migrants_pom88-89_negrini-1.htm
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2002_88_90/rc_pc_migrants_pom88-89_negrini-1.htm
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Muchas más personas siguen escapando de las persecuciones, las 
guerras, los fenómenos atmosféricos y la miseria3, no solo en Europa 
y en otras regiones de Asia, África y América. Desde 2015, otra crisis 
asomó en el continente americano donde cada año cientos de miles de 
personas se ven compelidas a dejar sus países estableciendo nuevos 
corredores y afrontando graves peligros.

Frente a ese carácter complejo, multicausal y cada vez más desafiante 
de la migración en los diversos países de la región, también ha conti-
nuado impulsándose una diversidad de obras pastorales orientadas a 
responder a esas realidades de la migración y a las necesidades que 
configuran los escenarios particulares de cada uno de los grupos de 
migrantes a lo largo de los corredores analizados. 

En los informes sobre la pastoral migratoria en la región de México, Cen-
troamérica y el Caribe, se presentaron algunos de los principales antece-
dentes de esta situación, así como de la crisis que se incubaba; también 
se dejó evidencia de la respuesta ofrecida por los amplios dispositivos 
de atención pastoral a las personas migrantes por parte de la Iglesia4. 

En este informe se realiza un análisis de las nuevas características de 
ese contexto migratorio, y de las condiciones bajo las cuales se está 
produciendo actualmente esa migración. En particular se hace una 
nueva revisión sobre la respuesta de la Iglesia, específicamente de las 
Congregaciones Femeninas, a esta desafiante realidad. Los nuevos es-
cenarios proporcionan el fundamento para comprender que, dado el 
complejo carácter regional de la movilidad humana, la pastoral migra-
toria debe ser fortalecida desde una perspectiva integral y regional. La 
mayor presencia de las congregaciones femeninas en el trabajo de la 
pastoral migratoria, como se refleja en este informe, es también parte 
de esos nuevos escenarios y de las nuevas respuestas.

3  "El Mediterráneo ha pasado de ser cuna de la civilización a tumba de la dignidad. Es el 

grito sofocado de los hermanos y hermanas migrantes" (Papa Francisco durante su visita a 

Francia, 23-09-23). 

4  https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Report-Cen-

tro-America-2021-ES-A5.pdf / https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/

sites/4/2023/06/Report-Centro-America-2021-ES-A5-stampa25.pdf 

https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Report-Centro-America-2021-ES-A5.pdf
https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2022/03/Report-Centro-America-2021-ES-A5.pdf
https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/Report-Centro-America-2021-ES-A5-stampa25.pdf
https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/Report-Centro-America-2021-ES-A5-stampa25.pdf
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El trabajo recoge una reseña y una valoración de 29 casos de buenas 
prácticas pastorales realizadas por las congregaciones femeninas du-
rante 2022 para la atención de personas migrantes, solicitantes de la 
condición de refugiados, víctimas de la trata de personas y desplaza-
dos forzados, tanto internos como internacionales, en los países de 
América Central, México, el Caribe y algunos países de América del 
Sur. Se trata de un informe que se enfoca en el trabajo de las con-
gregaciones femeninas, a solicitud del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral. Por ello, el documento comparte bue-
na parte de la información de contexto y ámbito de investigación, así 
como un total de 17 casos de buenas prácticas que también forman 
parte del informe de la Pastoral Migratoria en la región de México, 
Centroamérica y el Caribe. Ambos informes han sido elaborados por 
el Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica 
y el Caribe (OSMECA), por encargo del Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral.
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CONTEXTO Y ÁMBITO DE 
INVESTIGACIÓN

El continente americano y, especialmente, la región mesoamericana 
y el Caribe sobresale como una de las zonas del planeta en las que 
la migración, como lo indicaba el Santo Padre en Lampedusa, está 
poniendo a prueba el sentido de la responsabilidad fraterna. En aquel 
momento, la atención estaba puesta sobre el drama de los inmigrantes 
africanos que intentaban llegar a las costas europeas y en la situación 
de los millones de desplazados por la guerra en Siria a partir de 2011. 

La región que abarca este informe comprende, al norte, el corredor 
entre México y Estados Unidos; al centro la región centroamericana y 
el Caribe, mientras que al sur está un sistema de corredores intrarre-
gionales y extrarregionales que conectan a los países de América del 
Sur. Este es un espacio hemisférico conformado por un sistema de co-
rredores que antes de 2015 funcionaban de forma separada, ya fuera 
desde Centroamérica, el Caribe y México a Estados Unidos, o desde el 
Caribe hacia América del Sur. Ese territorio está además marcado por 
dos fronteras críticas: al norte el borde liminal entre Estados Unidos y 
México, con una migración histórica y considerada como una de las 
fronteras más complejas a nivel global, y una frontera emergente al sur, 
la región del Darién que no es una frontera formal, sino una inmensa 
selva tropical entre Colombia y Panamá y que ha sido el escenario de la 
crisis humanitaria más reciente. 

En la actualidad, la región analizada se compone de varios corredo-
res: a) el antiguo corredor Centroamérica-México-Estados Unidos, en 
el que continúan teniendo peso los flujos originados en el norte de 
Centroamérica y México hacia Estados Unidos; b) los corredores sur – 
sur donde se desplazan migrantes transfronterizos, o entre países de 
origen y de destino dentro de las subregiones de Centroamérica, el 
Caribe y América del Sur; c) los corredores entre países del Caribe y 
Estados Unidos y, d) el nuevo lugar de las migraciones hemisféricas, el 
corredor desde América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Co-
lombia y Venezuela) a Centroamérica cuyo principal filtro es la provincia 
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de Darién en Panamá. En el istmo centroamericano y México se juntan 
migrantes no solo de la región sino del resto del mundo en lo que se ha 
denominado una nueva geografía de las migraciones globales.

Las coyunturas migratorias se van transformando muy rápidamente 
y los momentos de crisis ya no son puntuales, sino que se han vuel-
to constantes. Ha aumentado el tamaño de los flujos migratorios y 
con ellos van cambiando las características de las personas que los 
conforman, según la diversidad de países de origen y de las causas 
por las que se desplazan. Además de las amenazas de una geogra-
fía hostil y de las organizaciones criminales, la desprotección de los 
derechos de los migrantes parece aumentar en espiral, tanto en los 
países de origen como en los de tránsito y destino. El incremento de 
la migración familiar y la cantidad de niños migrantes, de afrodescen-
dientes y personas de Asia y África constituyen nuevas expresiones 
de la fragilidad de la migración.

Esta situación agregó nuevas dimensiones a la presión migratoria origi-
nada por las caravanas de migrantes desde 2018, iniciadas en el Norte 
de Centroamérica que continúan reproduciéndose. Hasta 2015, aproxi-
madamente, la migración estaba supeditada a los patrones de la movili-
dad originada en la misma región, desde México, Guatemala, Honduras 
y El Salvador. Los migrantes del Caribe a Estados Unidos no utilizaban 
entonces las rutas por Centroamérica y muchos de ellos habían abierto 
desde inicios de la década frentes de migración a América del Sur. Los 
cubanos aprovecharon en aquel momento también la flexibilización de 
visas para viajar a Brasil y a Ecuador. México entonces servía como ruta 
de tránsito de los centroamericanos; mientras que el otro patrón era el 
de la migración sur – sur: Nicaragua hacia Costa Rica, Haití hacia Re-
pública Dominicana y un patrón de migración intra-caribeña con des-
tino principalmente a Trinidad y Tobago. En América del Sur se habían 
conformado rutas migratorias entre países que compartían fronteras, 
por ejemplo, Colombia y Venezuela, Paraguay, Bolivia y Argentina. Existía 
anteriormente una migración de tránsito por la región desde Asia, princi-
palmente chinos, paquistaníes, indios y de Bangladesh, y del África sub-
sahariana, pero eran menores en número y poco visibilizados.

Pero a partir de 2015, la migración individual, por razones laborales o, 
incluso, por reunificación familiar, cedió el paso a grandes diásporas, 
con familias completas, ya no como una opción voluntaria y organizada, 
sino como víctimas de diversas formas de desplazamiento forzado y a 

CONTEXTO Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN
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merced de los traficantes de personas. Venezuela, Haití, Cuba y algunos 
otros países de América del Sur dan origen a esas nuevas huidas.

Las expectativas generadas por la disposición de algunos gobiernos 
de la región, de tránsito y de destino, a cambiar las políticas, no se 
concretaron. Por el contrario, las causas raíz de la migración se pro-
longan5 y las políticas de control y rechazo de los migrantes se han 
extendido ya no solo a las fronteras de los países receptores, sino 
incluso a los de tránsito. Las condiciones en los principales países 
expulsores no mejoraron; todo lo contrario, la migración aumentó de-
bido al agravamiento de las condiciones de vida, la inseguridad gene-
ralizada y los impactos del cambio climático.

En resumen, estas migraciones tienen en común cinco características: 

• En primer lugar, un mega corredor global de migración sur – 
norte, así definida porque esta se dirige mayoritariamente a 
Estados Unidos, la gran potencia que continúa siendo el prin-
cipal destino de los migrantes a nivel mundial. 

• En segundo lugar, el carácter multinacional, multicultural y 
pluriétnico de los flujos de migrantes, originarios de países 
muy diversos, conformados por grupos familiares y con una 
gran cantidad de mujeres, niños. En este corredor sigue des-
tacando la presencia de inmigrantes mexicanos y centroame-
ricanos, a los que se han agregado caribeños, principalmente 
de Haití y Cuba que se habían desplazado a partir de 2010 a 
América del Sur y a partir de 2015 vuelven a emigrar hacia el 
norte. En 2022 la migración originada en Venezuela desplazó 
en número a los migrantes de otros países de origen.

• En tercer lugar, sin ser los países de la región el destino es-
cogido por esos migrantes, su paso está impactando a los 
pequeños países y comunidades de la región y a diversas lo-
calidades en México, hoy en día sobrepasados en sus capaci-
dades de respuesta por la cantidad de migrantes en las calles, 
y en las estaciones de autobuses, que requieren servicios que 
las instituciones locales no proveen.  

5  Welsh, Teresa: “Hurdles remain for Biden's 'root causes' strategy in Central America”, 

Devex, 04 February 2022, https://www.devex.com/news/hurdles-remain-for-biden-s-root-

causes-strategy-in-central-america-102592#

https://www.devex.com/news/hurdles-remain-for-biden-s-root-causes-strategy-in-central-america-102592
https://www.devex.com/news/hurdles-remain-for-biden-s-root-causes-strategy-in-central-america-102592
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• En cuarto lugar, en la coyuntura de 2022 se comenzó a ob-
servar el debilitamiento de los dispositivos para ofrecer pro-
tección humanitaria a migrantes, desplazados y solicitantes de 
refugio en favor de severas medidas de control. El endureci-
miento de las políticas originó un flujo en la dirección opuesta, 
conformado por cientos de miles de migrantes detenidos y 
deportados a sus países de origen.

• Por último, es una migración expuesta a la fragilidad derivada 
de las peligrosas condiciones geográficas de las rutas y de la 
delincuencia y de la falta de medios para reducir la vulnerabi-
lidad en las rutas, tales como el tránsito por la selva, por de-
siertos o la navegación de frágiles embarcaciones en las rutas 
del mar Caribe6. 

Buena parte de los territorios sobre los cuales se organizan las rutas 
de la migración se encontraban desde antes bajo el control del crimen 
organizado, especialmente de los cárteles de la droga que, además, 
han infiltrado a una parte de las estructuras de los estados en algunos 
países o cuentan con vínculos e influencia sobre caudillos políticos lo-
cales e, incluso, sobre miembros de las élites políticas de la región. En 
ese escenario, también las rutas de los migrantes se han convertido 
en un incentivo para deterioradas economías locales y en fuente de 
ganancias para comerciantes inescrupulosos.

6  BBC News, Crisis migratoria: ¿cuáles son las rutas más peligrosas del mundo? https://

www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61988137
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PERSISTEN LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE 
LA MIGRACIÓN Y SE SUMAN AL NEGOCIO DE 
ORGANIZACIONES CRIMINALES

Las causas de la migración persisten; después de la pandemia los des-
equilibrios estructurales aumentaron la pobreza, la desigualdad y la 
miseria de amplias poblaciones7. Esas brechas se manifiestan en el au-
mento del desempleo, un menor acceso a servicios básicos como sa-
nidad y agua potable, el llamado “apagón educativo” que ha impactado 
a la niñez en toda la región, así como la creciente inseguridad alimen-
taria. América Latina es una región donde la explotación de materias 
primas de exportación a los países industrializados, los agronegocios 
y la maquila turística configuran un patrón de acumulación de rique-
za bajo emergentes economías criminales8, con prácticas sistemáticas 
de despojo de tierras y de desplazamiento de comunidades indígenas, 
campesinas y afrodescendientes, de reducción del cultivo de alimen-
tos básicos y deterioro de los recursos naturales.

Nuevas características de la migración aparecen relacionadas a los 
conflictos, la inestabilidad política y la falta de seguridad en algunos 
países de la región. El debilitamiento de regímenes democráticos, ya 
de por sí precarios, aparece cada vez vinculado al aumento de la co-
rrupción, las fallas de los sistemas de justicia, así como la poca parti-
cipación popular en la escogencia de sus gobernantes. Estas factores 
también son causa de la migración puesto que esos vacíos institucio-
nales son fuente constante de inseguridad, ya sea por el aumento de la 
delincuencia y de la violencia criminal, así como por la persecución que 
experimentan grupos vinculados a las organizaciones políticas de opo-
sición en algunos países. Algunos congregaciones religiosas han teni-

7  La CEPAL estimaba que el total de personas pobres en el primer año de la pandemia 

en la región había ascendido a 209 millones a finales de 2020, y eso era equivalente a 22 

millones de personas más que el año anterior: https://www.cepal.org/es/comunicados/

pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impac-

ta#; ver además: https://www.cepal.org/es/comunicados/tasas-pobreza-america-lati-

na-se-mantienen-2022-encima-niveles-prepandemia-alerta-la 

8  Terán-Mantovani, E., & Scarpacci, M. (2024). Economías criminales, extractivismo y 

acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoameri-

canos. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (38), 8–31. https://doi.

org/10.17141/urvio.38.2024.6146

https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta
https://www.cepal.org/es/comunicados/tasas-pobreza-america-latina-se-mantienen-2022-encima-niveles-prepandemia-alerta-la
https://www.cepal.org/es/comunicados/tasas-pobreza-america-latina-se-mantienen-2022-encima-niveles-prepandemia-alerta-la
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do que abandonar el servicio que prestaban a los migrantes en algunos 
países y en otros, incluso, han sido víctimas de amenazas por grupos 
que atacan a los migrantes, como se muestra en este mismo informe.

El aumento de la migración no se explica solo por la persistencia de 
esas causas estructurales, ni tampoco por simples factores de atrac-
ción como la búsqueda de empleo y mejores ingresos o por la reuni-
ficación familiar. Dicho aumento también es propiciado, incentivado y 
aprovechado por las redes locales y transnacionales dedicadas al trá-
fico de migrantes. 

Esas mismas redes producen una serie de falsos imaginarios sobre la 
migración, ocultan los riesgos y peligros y empujan a grupos enteros 
de personas sumidas en la desesperación, a dejarlo todo atrás y a emi-
grar incluso con personas menores de edad. Esto es así porque como 
ocurre en el Darién, “a cada paso en la selva hay oportunidad de hacer 
dinero”9. Además, se señala que “la Oficina Contra las Drogas y el Delito 
de Naciones Unidas (UNODC) estima que, en dos de las principales ru-
tas de tráfico de migrantes, de África hacia Europa y de América del Sur 
hacia América del Norte, se generan alrededor de 6.750 millones de 
dólares anuales para los delincuentes que operan en esas regiones”10. 
La migración se ha convertido en la fuente de lucrativas ganancias para 
las organizaciones criminales.

9 https://www.nytimes.com/es/2023/09/14/espanol/darien-cruzar-colombia-panama.html

10 https://www.dw.com/es/el-millonario-negocio-detr%C3%A1s-del-tr%C3%A1fi-

co-de-migrantes-hacia-ee-uu/a-64345461



17

CONTEXTO Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

 L
A

S
 C

O
N

S
E

C
U

E
N

C
IA

S
: U

N
A

 M
IG

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

LT
O

 R
IE

S
G

O

LAS CONSECUENCIAS: UNA MIGRACIÓN DE 
ALTO RIESGO

Bajo esas condiciones el patrón que se ha impuesto en la región es el 
de una migración de alto riesgo cuya fragilidad no parece tocar fondo. 
Esta fragilidad se ve acrecentada por una percepción social de que la 
migración bajo estas condiciones es “natural”. El Santo Padre se ha refe-
rido a esta percepción como “la globalización de la indiferencia”. En los 
círculos académicos se ha calificado a la migración centroamericana 
como una migración de supervivencia pues “la privación de derechos 
no es únicamente la causa de su expulsión, es también una condición 
presente a lo largo de los corredores de la migración”11. 

La migración de supervivencia corresponde con la ausencia de dispo-
sitivos legales de protección internacional de las personas migrantes a 
lo largo de los corredores migratorios. Esa fragilidad de sus derechos 
se agrava en los países por donde transitan debido, tanto a la falta de 
mecanismos para su reconocimiento y protección, como a las dificul-
tades de acceso a medios de vida y de integración en la vida social y 
cultural de los nuevos territorios.

También estas migraciones están produciendo incalculables secuelas 
psicosociales. Estas no se reducen a trastornos en las conductas de 
algunas personas debido a traumas individuales, sino que se constitu-
yen en profundos traumas colectivos y generacionales. Tejidos sociales 
y familias rotas, el enfrentamiento constante al peligro y al asedio de 
amenazas naturales y delincuenciales configuran un cuadro de pérdi-
das y duelos que se suman a las difíciles situaciones que les forzaron 
a migrar, y que pueden intensificarse aún más al sufrir la deportación. 

En la ruta hay accidentes y muertes y una constante exposición a esos 
acontecimientos. En gran parte de las rutas por el territorio mexicano, 
en la frontera de este país con Estados Unidos y en la selva del Darién, 
el riesgo parece no tener límite. Organizaciones internacionales inde-

11  Morales-Gamboa, Abelardo (2020) El círculo de la fragilidad: migración de sobreviven-

cia en Centroamérica, En Revista Migración y Desarrollo, vol. 18, núm. 35, pp. 41-70, 2020; 

véase además: Betts, Alexander. “Survival Migration: A New Protection Framework.” Global 

Governance, vol. 16, no. 3, 2010, pp. 361–82. JSTOR, http://www.jstor.org/stable/29764952. 

Accessed 3 Apr. 2024.https://www.redalyc.org/journal/660/66066759003/html/#:~:text=

file:///C:\Users\parru\Documents\Observatorio\Informe%20BP%2020222\etts,%20Alexander.%20
file:///C:\Users\parru\Documents\Observatorio\Informe%20BP%2020222\etts,%20Alexander.%20
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pendientes han denunciado en diversos momentos que “criminales y 
delincuentes abusan de los migrantes y solicitantes de asilo cuando 
cruzan las numerosas rutas que atraviesan la selva, especialmente en 
el lado panameño. Cometen de forma rutinaria robos, abusos y viola-
ciones sexuales”12. Estos mismos crímenes, además de los secuestros 
y asesinatos, ya antes eran comunes en territorio mexicano13.

La peligrosidad aumenta también debido a que las políticas de control 
de los gobiernos presionan a los migrantes a transitar por rutas que los 
colocan a merced de la industria del tráfico de personas, violatoria de 
toda dignidad humana. Entre las mismas fuerzas del orden es posible 
encontrar agentes que actúan en complicidad con las organizaciones 
criminales o que también delinquen, roban a los migrantes o violan a 
las mujeres.

La indiferencia y la falta de sensibilidad hacia los migrantes se convier-
te en moneda de cambio en el discurso de políticos populistas para 
atraer votos mediante la xenofobia, e incluso mediante la acusación a 
los grupos que protegen a los migrantes de ser quienes alientan a la 
migración. Incluso, no solo la indiferencia tiene eco en el interior de la 
Iglesia sino también en algunas manifestaciones de rechazo y estigma-
tización a los migrantes14.

12  https://www.hrw.org/es/report/2023/11/09/este-infierno-era-mi-unica-opcion/abu-

sos-contra-migrantes-y-solicitantes-de-asilo

13  https://www.iom.int/es/news/la-frontera-entre-estados-unidos-y-mexico-es-la-ru-

ta-migratoria-terrestre-mas-peligrosa-del-mundo

14  En una emisora de la Iglesia Católica en Costa Rica se sintonizaba la prédica de un 

sacerdote en contra de los migrantes y reafirmaba sus palabras con la frase “digo esto le 

guste a quien le guste” (Testimonio de un agente pastoral).
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SLAS CONDICIONES EN LAS RUTAS, NUEVOS 
PERFILES Y CAMBIOS EN LA GEOGRAFÍA DE 
LAS MIGRACIONES

Desde la pandemia las políticas migratorias siguen caracterizándose 
por las murallas y la externalización de las fronteras. Una de sus mani-
festaciones es el aumento de las detenciones de migrantes. “Este au-
mento se notó en la frontera sur de Estados Unidos, donde también 
se batió un récord de detenciones en 2023, con 2.475.669 millones de 
personas arrestadas. La subida fue del 4% respecto al año anterior. En 
México, la cifra de capturas de migrantes ha ascendido un 44% de 2022 
a 2023, según los datos del INM”15. También la cifra de arrestos en Mé-
xico alcanzó un récord de 782.176 migrantes y la de deportados fue de 
120.000. México se convirtió en el verdadero muro de la migración y su 
territorio ha funcionado, además, como un gran encierro de migrantes 
bajo una política de deportaciones internas que consiste en devolver a 
los migrantes arrestados en la frontera norte hacia otros estados de la 
República, incluso hasta la frontera sur. La medida busca agobiar a los 
migrantes y disuadirlos para que no continúen el camino hacia Estados 
Unidos y se sometan voluntariamente a los programas de retorno al 
marasmo del que huyeron. 

Una buena parte de los detenidos y deportados desde Estados Unidos 
o México fueron quienes desde 2022 lograron atravesar el tapón del Da-
rién y subir a lo largo del istmo centroamericano, pero otra buena parte 
de ellos siguen siendo centroamericanos huyendo de las causas de la 
migración. El 15 por ciento de los arrestados son migrantes hondureños16. 
Los sufrimientos experimentados por los migrantes en el Darién no solo 
no encuentran alivio en el resto del corredor, sino que en México ingre-
san a una nueva fase del ciclo de la migración de supervivencia.

Los cambios en la dinámica y en los riesgos de la migración también 
tienen relación con los cambios en las rutas de América del Sur a Cen-
troamérica. Hasta 2021, los migrantes venezolanos, haitianos y de otras 
procedencias llegaban, en Colombia, al municipio de Necoclí e inten-
taban cruzar en botes el golfo de Urabá hasta Capurganá y Acandí, to-

15  https://elpais.com/mexico/2024-03-04/mexico-el-muro-de-los-migrantes-que-

quieren-llegar-a-estados-unidos.html

16  Idem.
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Bajo Chiquito en Panamá. Pero esas rutas interferían con el trasiego 
de drogas. El dominio ejercido sobre dichos territorios por parte de los 
grupos criminales, especialmente por el llamado Clan del Golfo17 que 
controla los pasos del tráfico de drogas, aunado a una intensificación 
de las actividades criminales, obligó a redefinir las rutas18. Sin embargo, 
la migración por la selva se volvió aún más insegura19.

En 2022 el Darién consolidó a Panamá y a Costa Rica, después de Mé-
xico, en el segundo punto de confluencia de los diversos flujos de mi-
grantes en el hemisferio. Pero esa selva considerada un “tapón” que 
cortaba el flujo carretero entre Norteamérica y Suramérica, se ha con-
vertido con la migración en “un «tapón» de inhumanidad por las con-
diciones de vulnerabilidad y muerte a la que se enfrentan hombres, 
mujeres, jóvenes, niñas y niños”20. También en ese mismo año se produ-
jo un cambio en los perfiles de los migrantes que cruzaban la peligro-
sa selva, pues los migrantes venezolanos desplazaron a los haitianos 
como el principal grupo de migrantes21.

Para hacer la travesía por la selva del Darién, con una extensión de 
574 mil hectáreas, los migrantes deben transitar unos 100 kilómetros 

17  Esta organización se conformó en 2006 luego de la desmovilización de las Autodefen-

sas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha, para dedicarse a las 

actividades del narcotráfico. 

18  En 2021 ocurrieron varios asesinatos, entre ellos el del líder de la comuna de Acandí, 

Fredy Pestana Herrera, uno de los responsables de organizar a los guías que llevaban a los 

migrantes por la selva y también activista en la lucha por el reconocimiento de los derechos 

de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

19 https://www.migrationpolicy.org/article/tapon-darien-encrucijada-migratoria-am%-

C3%A9ricas#:~:text, ver además https://www.connectas.org/especiales/bajo-chiquito/ 

20  Declaración de los obispos de frontera de Colombia, Panamá y Costa Rica. “Dios Cami-

na con su pueblo, sosteniendo su esperanza”, Panamá, 22 de marzo de 2024.

21  https://elpais.com/internacional/2022-03-01/la-ruta-del-darien-ahora-tiene-mas-migran-

tes-venezolanos-que-haitianos.html?event=go&event_log=go&prod=REGCRART&o=cerradoam

https://www.migrationpolicy.org/article/tapon-darien-encrucijada-migratoria-am%C3%A9ricas#:~:text
https://www.migrationpolicy.org/article/tapon-darien-encrucijada-migratoria-am%C3%A9ricas#:~:text
https://www.connectas.org/especiales/bajo-chiquito/
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CONTEXTO Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

o más según la ruta elegida22. Los grupos criminales tienen tal control 
del territorio que pueden modificar los trayectos, establecer tarifas a 
los migrantes para los diferentes “servicios” así como el cobro de dere-
chos a comerciantes, dueños de hospedajes y transportistas. Tanto la 
seguridad, la duración y los costos del viaje entre Colombia y Panamá 
están en manos de dichas organizaciones y fuera de la intervención de 
los gobiernos. Hasta 2023, ningún gobierno de la región había tomado 
el control de las rutas. Miles de migrantes se aglomeraban en la fron-
tera entre Panamá y Costa Rica, la frontera de Guatemala con México, 
o bien, en muchas ciudades en las rutas nacionales como habitantes 
de la calle, viviendo de la mendicidad o, aquellos con mayor suerte, 
abarrotando los albergues23. 

Otra rama es la cantidad de niños y niñas que conforman dichos flu-
jos. En 2022, uno de cada cuatro migrantes era una persona menor de 
edad24 ya fuera como parte de las familias atravesando la selva o como 
parte del creciente número de arrestos en Estados Unidos o México25. 
Esas cifras continuaron en aumento en 202326; la mayoría de los niños 
proceden de Venezuela, pero el número de niños haitianos es alarman-
te, incluso los procedentes de otros orígenes de la región o fuera de la 
misma. El tránsito de familias con una gran cantidad de niños ha mar-
cado una importante diferencia respecto de otras formas de migración 
previamente experimentadas en la región.

22  “Hay tres rutas principales. La primera es la de Capurganá (Colombia) – Canaán Mem-

brillo (Panamá), más utilizada entre julio y noviembre de 2022, con una duración de 5-7 días 

por la selva. La segunda es Acandí (Colombia) – Bajo Chiquito (Panamá), con una duración 

aproximada de 3 a 5 días. Es la ruta más utilizada desde noviembre 2022. Por último, Capur-

ganá (Colombia) -Carreto/Caledonia/Mamimulo (Panamá) es una ruta marítima con menos 

riesgos asociados al cruce por la selva, pero alto riesgo de naufragios debido al transporte 

irregular. Es la ruta menos utilizada por el alto costo” (https://www.infobae.com/america/

america-latina/2023/04/14/la-peligrosa-travesia-por-el-darien-quienes-son-los-migran-

tes-que-se-adentran-en-la-selva-y-como-es-el-camino/#)

23  Voz de los Estados Unidos de América, Un año caótico en la frontera entre EEUU y 

México presagia más problemas en el futuro, https://www.vozdeamerica.com/a/inmigra-

cion-resumen-2022-frontera-mexico-eeuu-/6892127.html

24 https://www.unicef.org/sites/default/files/202309/UNICEF%20Migration%20

Child%20Alert%20050923%20ES.pdf

25  Niños, niñas y adolescentes migrantes corren peligro ante falta de protección de los 

gobiernos de México y Estados Unidos, WOLA, 13 abril 2023, https://www.wola.org/es/ana-

lisis/ninos-ninas-adolescentes-migrantes-peligro-proteccion-mexico-estados-unidos/

26 https://www.dw.com/es/120000-menores-cruzaron-peligrosa-selva-del-dari%-

C3%A9n-en-2023/a-67871693#
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S El flujo migratorio ha impactado de diversas formas a las comunidades 
de paso. Para algunos empresarios locales, esta migración ha sido una 
fuente de ingresos sin precedentes, sobre todo para los dedicados al 
transporte tanto formal como informal. Muchos de los dueños de los ne-
gocios son “empresarios destacados y líderes electos”27, que organizan 
la ruta de la migración y a cambio cobran millones de dólares mensuales.

El flujo de migrantes retornados se ha incrementado como consecuen-
cia de las restricciones de países de tránsito como México y de las me-
didas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos en su propio 
territorio y en los de sus aliados en la región. Estados Unidos presiona 
para obligar a contener a los migrantes en los países de tránsito y evitar 
que lleguen a su territorio. Las concentraciones en los pasos fronte-
rizos de toda la región se han incrementado por el número creciente 
de solicitantes de refugio rechazados y de migrantes deportados hacia 
México, Centroamérica y Haití. En 2022 fueron emitidas 72.177 órdenes 
de expulsión desde Estados Unidos a más de 150 países, en su mayoría 
hacia México. Desde entonces el número de expulsiones ha crecido al 
punto de alcanzar en noviembre de 2023 una cifra récord de más de 
380.000 retornados forzados. Esa cifra supera a la cantidad de expulsa-
dos en territorio estadounidense bajo el Título 42 que era una medida 
de emergencia impuesta por la Administración Trump en tiempos de 
pandemia y que se mantuvo hasta mayo de 202328.

27  “‘Una economía bonita’: la industria migratoria del Darién es un lucrativo negocio”, en 

The New York Times, https://www.nytimes.com/es/2023/09/14/espanol/darien-cru-

zar-colombia-panama.html.

28 https://elpais.com/internacional/2023-09-21/biden-amplia-a-casi-medio-millon-de-ve-

nezolanos-la-proteccion-contra-deportaciones.html

CONTEXTO Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN
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CONTEXTO Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

LIBRES PARA ELEGIR SI MIGRAR O QUEDARSE: 
EL MAGISTERIO Y LA PASTORAL CON LOS 
MIGRANTES

El Papa Francisco, en el mensaje para la Jornada de 2023, ha hecho 
un llamado al mundo sobre la responsabilidad común de atender las 
causas de la migración. Ha abogado por reconocer que no migrar es 
derecho y que la migración también lo es cuando las condiciones en 
los países de origen obliguen a sus habitantes a hacerlo: “Es necesario 
un esfuerzo conjunto de cada uno de los países y de la comunidad in-
ternacional para que se asegure a todos el derecho a no tener que emi-
grar, es decir, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia 
tierra. Se trata de un derecho aún no codificado, pero de fundamental 
importancia, cuya garantía se comprende como corresponsabilidad de 
todos los estados respecto a un bien común que va más allá de los 
límites nacionales. En efecto, debido a que los recursos mundiales no 
son ilimitados, el desarrollo de los países económicamente más po-
bres depende de la capacidad de compartir que se logra generar entre 
todas las naciones. Hasta que este derecho no esté garantizado —y se 
trata de un largo camino— todavía serán muchos los que deban partir 
para buscar una vida mejor”.

La Iglesia en la región tiene una larga tradición como una Iglesia sin 
fronteras y una comunidad de acogida. La Doctrina Social de la Iglesia 
ha servido de guía en el compromiso con los más pobres, los despro-
tegidos y oprimidos por la irracionalidad del poder. Por ello, las obras 
pastorales en los diferentes países de la región donde la Iglesia en-
cuentra las condiciones para realizar esa labor son una fuerza funda-
mental de soporte a los hermanos migrantes que han tenido que es-
capar de su patria. 

Desde México hasta América del Sur, incluyendo el Caribe, la Iglesia 
posee un amplio y diverso sistema del ministerio migratorio a nivel 
nacional y local, a través de una amplia y sólida respuesta en la aten-
ción directa a migrantes que se plasma en: casas de acogida (alber-
gues), centros de retornados, asistencia humanitaria de emergencia, 
atención médica, atención psicosocial, asesoramiento legal, y apoyo 
espiritual, fortalecimiento de los colectivos de migrantes, medios de 
vida y procesos de incidencia política. Esas buenas prácticas están 
enraizadas en las de diócesis y parroquias, en el carisma de las con-
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CONTEXTO Y ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN

gregaciones y en un emergente tejido de redes eclesiales e iniciativas 
binacionales y transnacionales que han hecho del acompañamiento a 
los migrantes su principal misión. 

Una diferencia entre estas obras y otras importantes y valiosas ac-
ciones que realizan tanto organismos internacionales, como otras or-
ganizaciones humanitarias de la sociedad civil, es la capacidad de 
escucha desarrollada por los agentes pastorales y el acompañamien-
to espiritual que, junto a la asistencia humanitaria, ayudan no solo a 
saciar el hambre sino a curar las heridas emocionales que causan los 
peligros de la migración. El protagonismo de las congregaciones de 
mujeres religiosas es cada vez mayor, con importantes innovaciones 
y diversidad de formas entre las que destacan las iniciativas intercon-
gregacionales: religiosas pertenecientes a carismas diferentes asu-
men de manera conjunta una misma obra.

El contexto también ha cambiado para la acción pastoral. El crecimien-
to de los flujos, la migración de alto riesgo y sus nuevos rostros y nece-
sidades comienzan a poner a prueba la capacidad de respuesta de la 
Iglesia. Pese al carisma, al compromiso espiritual y la fuerza de la fe, los 
recursos de los cuales se dispone en los diferentes centros de atención 
pastoral, materiales, financieros o el capital humano, pueden resultar 
insuficientes para poder llenar tantas necesidades.

Por otra parte, es la deficiente gobernanza migratoria la que crea vacíos 
en la gestión de la migración y acaba por abrir los portillos para que 
organizaciones ilegítimas tomen el control de las rutas, de los servicios 
y hayan creado una industria de la migración que se nutre del dolor de 
los migrantes. Eso tiende a convertirse cada vez más en un riesgo para 
los centros de atención de migrantes, para agentes pastorales, sacer-
dotes, religiosos y religiosas, que experimentan amenazas, intimidacio-
nes y otros peligros frente a los cuales carecen de protección estatal29. 
Igualmente, en diversas localidades algunos políticos locales no tienen 
escrúpulos en acusar a los centros de acogida de migrantes o, incluso 
a la misma Iglesia, de ser promotores de la migración y con ello buscan 
poner a la comunidad en contra de los migrantes, desatan pasiones 
xenofóbicas e incluso ponen en riesgo la seguridad del personal de 
los centros pastorales con el propósito de capturar apoyos electorales.

29 https://elpais.com/mexico/2022-12-05/albergues-de-migrantes-luchan-bajo-amena-

zas-extorsiones-y-ataques.html
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En medio de esas dificultades, la migración en la región sigue repre-
sentando pastoralmente una oportunidad. El Papa, en la pasada Jor-
nada mundial de Migrantes y Refugiados del 2023, nos llamó a atender 
humanitariamente a este éxodo de hermanos vulnerables en movili-
dad, pero, sobre todo, a insistir en la propuesta del derecho a no migrar 
como un modo de solución, aunque sea a largo plazo, de la migración 
forzada, por medio de la integración regional de los países expulsores, 
de tránsito, destino y retorno de migrantes. Por ello es importante la 
cooperación regional para otorgar verdaderas posibilidades de desa-
rrollo en las comunidades y países de origen, a partir de la protección 
de los derechos humanos, así como la integración social, laboral y eco-
nómica de los inmigrantes.
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METODOLOGÍA

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO Y 
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS

El objeto de estudio de este informe son las buenas prácticas pastorales 
(BP) de religiosas y congregaciones femeninas (CF) que atienden a las 
personas migrantes y que se orientan a aportar insumos y desarrollar 
condiciones para que estas personas tengan una vida digna (alimenta-
ción, salud, agua, educación, vivienda, trabajo, ejercicio de sus derechos 
humanos) e información adecuada sobre la migración y sus riesgos. 

El tema de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado del año 2022: 
“libres de elegir si migrar o quedarse”, aporta a este informe un enfoque 
según el cual todas las personas deben tener las condiciones necesa-
rias para desarrollarse integralmente en su tierra natal, sin verse obli-
gados a emigrar. El derecho a no tener que emigrar se entiende como 
el derecho fundamental de todo individuo a llevar una vida digna en su 
país de origen30.

El estudio se apega a los términos de referencia (TDR) elaborados por 
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, según los 
cuales debe reseñar un total de 20 buenas prácticas, que reflejen la 
distribución geográfica de la Iglesia en la región y la diversidad de ca-
rismas, órdenes, y congregaciones, de la Iglesia Católica, con base en 
métodos cualitativos de investigación.

El objetivo general de este informe es identificar las principales ca-
racterísticas de la migración en la región de México, Centroamérica, 
el Caribe y Suramérica y de la respuesta pastoral de las CF en el año 
2022, sobre la base de una reseña de 20 buenas prácticas pastorales 
con personas en movilidad.

30  Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (2023). Informes Pastorales 

2022. Marco de Referencia para la Investigación (TDR).
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De esta forma, el informe aspira a contribuir con la sistematización 
y producción de conocimiento útil para fortalecer los alcances de la 
respuesta de las CF a las complejas problemáticas de la migración 
en la región.

De acuerdo con los TDR, las buenas prácticas pastorales se seleccio-
naron tomando en cuenta los siguientes criterios:

• Impacto positivo: ¿La buena práctica ha tenido un impacto po-
sitivo y tangible, contribuyendo a mejorar el bienestar de indi-
viduos y/o comunidades a corto, medio y largo plazo?

• Sostenibilidad: ¿La BP ha sido probada como sostenible? ¿Ha 
tenido un impacto sostenible?

• Innovación: ¿La BP ha contribuido al pensamiento inno-
vador y a la innovación del acceso a medios de vida de los 
participantes?

• Eficacia: ¿Se ha probado que la BP sea estratégicamente rele-
vante en cuanto a conseguir un objetivo específico?

• Enfoque participativo: ¿Las personas del grupo objetivo han 
participado en el diseño, puesta en práctica y evaluación de la 
BP? ¿La BP ha reforzado la capacidad local y ha estimulado el 
sentimiento de pertenencia local?

• Enfoque colaborativo: ¿La BP ha adoptado un enfoque cola-
borativo? ¿Ha mejorado la colaboración entre actores institu-
cionales y no institucionales?

• Replicabilidad: ¿La BP es potencialmente replicable en situa-
ciones similares?



28

METODOLOGÍA
 D

E
LI

M
IT

A
C

IÓ
N

 D
E

L 
O

B
JE

TO
 D

E
 E

S
T

U
D

IO
 Y

 C
R

IT
E

R
IO

S
 D

E
 S

E
LE

C
C

IÓ
N

 Y
 A

N
Á

LI
S

IS

El presente informe se apoya en el siguiente concepto de buena práctica31:

Enfoque, experiencia o iniciativa que presenta evidencias (cuantitati-
vas o cualitativas) de lograr efectos positivos en relación con la pro-
tección de los derechos humanos, y el reconocimiento y respeto de la 
condición humana de las personas en movilidad; cuyas características 
pueden ser útiles para iluminar las acciones de las organizaciones de 
la Iglesia frente a las múltiples manifestaciones y contextos de las pro-
blemáticas que afectan a las personas en movilidad. (Mateus y Pinho, 
2018 y UNHCR, 2008)

El éxito de una buena práctica depende en gran medida de su capaci-
dad de ajustarse a su contexto específico (UNHCR, 2008). Por ello, no 
puede concebirse como un modelo prescriptivo, sino más bien como 
un caso del cual extraer claves para aprender y construir respuestas 
para contextos y necesidades particulares. 

31  “Welcome!” Collection of Good Practices already existing for refugees’ welcoming and 

first inclusion, Pandpas, 2018 y Discussion Note on Collection of Good Practices in Protec-

tion, UNHCR, 2008.
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METODOLOGÍA

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Con el equipo de investigación integrado por el director del estudio, 
una investigadora y una asistente de investigación, se planificó la reali-
zación del estudio a través de las siguientes fases:

Seguidamente se procedió a planificar y diseñar el estudio según las 
siguientes fases: 

• Investigación documental para la elaboración del apartado de 
contexto.

• Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación para dar 
a conocer la oportunidad de participar en el estudio y contac-
tar al mayor número posible de organizaciones en manos de 
CF con trabajo pastoral en la región.

• Diseño y ajuste de instrumentos para el levantamiento de in-
formación (formulario para la obtención de información sobre 
la BP por escrito; guía de entrevista para los casos en que no 
se pudiera contar previamente con la información del formula-
rio). La tabla de especificaciones para la construcción de estos 
instrumentos aparece en el anexo #1 y los instrumentos se ad-
juntan los  anexos #2 y # 3.

• Trabajo de campo

• Sistematización y análisis

• Redacción del informe.
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METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS

El primer paso fue la identificación y contacto de las BP. Para esto se 
escogieron informantes clave de la red de contactos del OSMECA y 
fuentes de información actualizadas que pudieran ofrecer referencias 
de BP de religiosas y CF con personas en movilidad en la región de 
interés del estudio. También se acudió a la lista de organizaciones del 
informe 2021 de BP de la región de Mesoamérica y el Caribe para in-
vitarles a reportar otras prácticas que no se reportaron en el informe 
anterior y que estuvieron activas en el año 2022. 

Una vez elaborada la lista de contactos, se les envió la información 
acerca del estudio por medio de correo electrónico y mensajería ins-
tantánea, según los datos de contacto disponibles. También se hicieron 
publicaciones de texto y video en redes sociales. Se ofrecieron distintas 
formas de participar: 

1. El llenado de un formulario en línea mediante la aplicación 
Google forms, que facilitaba el llenado incluso desde teléfono 
móvil, además de ordenador u otros dispositivos.

2. Agendar una entrevista.

Los formularios recibidos fueron revisados y cuando resultó necesario, 
se contactó a la persona responsable por mensaje de texto, audio o 
video llamada para solicitar aclaraciones. 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Se enviaron correos electrónicos y mensajes de WhatsApp a 65 or-
ganizaciones y se realizaron 7 publicaciones en las redes sociales del 
OSMECA, y se solicitó su difusión por parte de sus colaboradores más 
cercanos.  Se logró recopilar un total de 29 BP con base en 10 formula-
rios escritos, y 15 entrevistas. En 3 casos la información provino tanto de 
formulario como de entrevista. En otros 2 casos, la información obteni-
da provino de fuentes documentales aportada por la persona entrevis-
tada, en las que se describían otras prácticas adicionales a la reportada 
por ella. Otros 3 casos se levantaron a partir de fuentes documentales.
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Todas las entrevistas se realizaron por video llamada en la plataforma 
Zoom, con una duración de alrededor de una hora. Se obtuvo el permi-
so de las entrevistadas para grabar la entrevista con el fin de facilitar el 
respaldo de la información para efectos de su sistematización.

En todos los casos se buscó información complementaria acerca de 
las BP en la internet y se solicitó a los informantes el aporte de informes 
o documentos que tuvieran ya elaborados y que pudieran ser de utili-
dad para el estudio.

SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN

La información obtenida con los formularios y las entrevistas se cotejó 
con los criterios de selección y análisis con el fin de asegurar que las BP 
por incluir en el informe pudieran dar cuenta de la mayoría de dichos cri-
terios.  Se descartaron dos casos por reportar prácticas fuera del período 
de estudio (ambas empezaron a ser desarrolladas en el año 2023).

En el anexo #5 se puede observar el listado de casos con sus respec-
tivas fuentes de información, país de operación, población objetivo, 
organización responsable y principal verbo en el que se pueden cate-
gorizar sus acciones.

Se recopilaron prácticas de 9 países o territorios diferentes (México, 
Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Bolivia, Ecua-
dor, Paraguay y Argentina). Sobresalen México, República Dominicana y 
Ecuador por la cantidad de obras reportadas (8, 6 y 6 respectivamente). 

En estas prácticas aparecen representadas 12 congregaciones distintas, 
entre las que sobresalen las Hermanas Scalabrinianas, las Hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paul y las Hermanas de San Juan Evan-
gelista, por la cantidad de obras reportadas (11, 3 y 3 respectivamente). 

La información se sistematizó a partir de la transcripción de las entrevis-
tas, la compilación de respuestas del formulario en línea y la síntesis de 
lo aportado en documentos tales como informes de labores y sitios web.

La estructura para la presentación sintética de las características de las 
BP y su relación con los criterios de análisis se elaboró organizando la 

METODOLOGÍA
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información de los distintos criterios en tres categorías o dimensiones, 
como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla # 1: Dimensiones y criterios de análisis para la sistematización de las BP

Categoría Criterios

RELEVANCIA Eficacia: ¿Se ha probado que la BP sea estraté-
gicamente relevante en cuanto a conseguir un 
objetivo específico? 
Impacto positivo: ¿La PB ha tenido un impacto 
positivo y tangible, contribuyendo a mejorar el 
bienestar de individuos y/o comunidades a cor-
to, medio y largo plazo?

SOSTENIBILIDAD Enfoque colaborativo: ¿La BP ha adoptado un 
enfoque colaborativo? ¿Ha mejorado la co-
laboración entre actores institucionales y no 
institucionales?
Sostenibilidad: ¿La BP ha sido probada como 
sostenible? ¿Ha tenido un impacto sostenible?
Enfoque participativo: ¿Las personas del grupo 
objetivo han participado en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de la BP? ¿La BP ha refor-
zado la capacidad local y ha estimulado el sen-
timiento de pertenencia local?

INNOVACIÓN / 
PROYECCIÓN

Innovación: ¿La BP ha contribuido al pensa-
miento innovador y a la innovación del acceso a 
medios de vida de los participantes?
Replicabilidad: ¿La BP es potencialmente repli-
cable en situaciones similares?

Fuente: Elaboración propia con base en términos de referencia

Siguiendo esta estructura se usa la información relativa a cada uno de 
los criterios de selección y análisis de las BP para construir su des-
cripción analítica. Primero se presentan los aspectos que permiten en-
tender en qué consiste la iniciativa o experiencia, qué organización la 
implementa, sus objetivos, la población meta, y sus alcances, para dar 
cuenta de su relevancia. 

Luego se describen elementos de los equipos de trabajo, relaciones de 
colaboración con otros actores de la Iglesia y con otros actores sociales 
-incluida la comunidad y la propia población meta- para contribuir a su 
sostenibilidad en el tiempo, más allá de sus recursos financieros. 

METODOLOGÍA
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En tercer lugar, se resaltan aspectos innovadores en algún sentido o 
que podrían ayudar a iluminar o proyectar nuevos cursos de acción 
para otras organizaciones de la Iglesia. 

El análisis de tendencias observadas en las prácticas recopiladas en el 
informe se realizó mediante procedimientos cualitativos de análisis de 
contenido para la categorización y reducción de información.

El balance que resume el análisis se organizó según las mismas sec-
ciones en las que se dividió la presentación de las prácticas: Relevan-
cia, Sostenibilidad, Innovación y Proyección, tomando en cuenta la cla-
sificación de las prácticas por verbo, con el fin de poder determinar si 
había diferencias según el tipo de prácticas implicado en cada verbo.

REFERENCIACIÓN DE FUENTES DE DATOS

Todos los datos y características de las BP colocados en su presentación 
sintética provienen de la información aportada en las entrevistas y formu-
larios por personas cuya identidad se protege en este informe citándolas 
mediante un código, en apego a los estándares éticos de la investiga-
ción32. Las prácticas y fuentes a las que se refiere cada código se pueden 
ver en el anexo #5. Cuando los datos provienen de fuentes distintas a la 
entrevista o el formulario escrito se indican mediante referencias al pie 
de página. Si son citas textuales de formularios o entrevistas, se coloca el 
código respectivo entre paréntesis después de la cita textual.

También se han utilizado diversas fuentes documentales como fuentes 
complementarias para realizar el apartado de análisis del contexto de 
la migración y para fundamentar de mejor manera datos específicos 
de las organizaciones. Estas fuentes están citadas con las anotaciones 
al pie de página; corresponden a artículos académicos, informes de 
organizaciones especializadas, material periodístico y publicaciones en 
internet y por redes sociales de las mismas organizaciones analizadas. 

32  Esto es particularmente importante ante el riesgo que enfrentan las personas y organi-

zaciones de la Iglesia cuyas acciones de protección de las personas en movilidad reducen 

las oportunidades de explotación comercial de esta población por parte de individuos y 

organizaciones criminales.

METODOLOGÍA
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VALORACIÓN GENERAL: LAS 
CF SALEN EN AUXILIO DE LAS 
CANTIDADES Y NECESIDADES 
CRECIENTES DE LAS PERSONAS 
EN MOVILIDAD

En el año 2022 las características de la migración en la región latinoa-
mericana se vieron marcadas por los flujos crecientes de personas en 
movilidad: hacia los Estados Unidos, desde países de origen como Ve-
nezuela y Honduras, como principales expulsores de la región; y desde 
la frontera de Estados Unidos hacia países como México y Ecuador, 
como deportados. La diversidad de las rutas de la migración hacia Es-
tados Unidos confluye cada vez más sobre el mega corredor mesoa-
mericano y con ello aumenta la complejidad de la migración y asoman 
los rasgos de una crisis humanitaria cada vez mayor. 

Estos flujos más grandes han traído también cambios en el perfil de las 
personas migrantes, pasando a verse ahora más mujeres y más fami-
lias completas, integradas por personas jóvenes con sus niños y niñas 
pequeñas, familias integradas por mujeres y sus hijos pequeños, y me-
nores no acompañados.

Este nuevo perfil “familiar” ha venido a sumarse a las personas en con-
diciones de vulnerabilidad con las que ya trabajaban muchas CF, como 
personas enfermas, en situación de calle, o de pobreza extrema. Mu-
chas obras de CF incluidas en este reporte han explicado cómo sus 
acciones intentan dar respuesta a las necesidades crecientes de las 
personas migrantes que llegan a las puertas de sus casas de acogida 
o centros pastorales. Este no era el perfil de las personas a las que se 
venía atendiendo en sus centros pastorales, no obstante, el perfil de las 
personas migrantes aparece cada vez más entre los grupos en con-
diciones de vulnerabilidad hacia los que se ha comenzado a volcar el 
carisma de las congregaciones.



35

 R
E

LE
V

A
N

C
IA

Así, el trabajo de las CF se ha extendido para abarcar a poblaciones vul-
nerables en lugares de origen o de destino, a deportados, arrestados, 
personas defensoras de las personas migrantes, y migrantes varados 
en la ruta, además de migrantes en tránsito. 

RELEVANCIA

El auxilio brindado por las CF forma un amplio abanico de servicios, 
que prácticamente en todos los casos involucra la ayuda humanitaria 
con alimentos, dentro y fuera de las casas de acogida, e incluso me-
diante el envío de despensas a familias establecidas en diversas co-
munidades aledañas a la casa de acogida o centro pastoral o la distri-
bución de bolsas de alimentos directamente en las calles donde están 
las personas migrantes. Además de los alimentos, muchas CF ofrecen 
medicamentos, ropa, y hospedaje de corta, mediana o larga estancia. 
La acogida y la ayuda humanitaria de emergencia abarca a una buena 
cantidad de las obras sistematizadas en este informe y en algunos ca-
sos esta ayuda está vinculada a otros servicios. 

Es más común que el perfil de la ayuda con alimentos y abrigo, inclu-
yendo el albergue temporal, corresponda con las prácticas pastorales 
en los lugares o estaciones de tránsito donde el proyecto de los mi-
grantes es la continuación de su viaje. En estos casos, puede darse 
también alguna gestión pastoral orientada a la integración de los mi-
grantes en las comunidades de acogida de forma temporal, sobre todo 
a través de trabajos ocasionales para reunir el dinero necesario para 
continuar el viaje.

En algunos casos, el trabajo pastoral abarca la asesoría jurídica, apoyo 
psicosocial, espiritual y apoyo mediante gestiones directas y capacita-
ciones para que las personas en movilidad logren acceder a medios de 
vida (trabajos temporales y microemprendimientos). En muchos casos, 
los beneficiarios de estos servicios son migrantes en tránsito, pero co-
mienzan a visualizarse experiencias para la promoción de las capaci-
dades de resiliencia de las personas migrantes en sus comunidades de 
origen o de destino.

VALORACIÓN GENERAL



36

 S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D

Esto se observa especialmente, de parte de las CF con más trayectoria 
y experiencia de la pastoral social, con la promoción de grupos para 
ayuda mutua, desarrollo de capacidades de liderazgo y organización 
comunitaria. En esta última línea destaca el trabajo pastoral con las 
mujeres, para su empoderamiento, su liberación de situaciones de vio-
lencia y su desarrollo humano integral, para ser artífices de sus propias 
vidas y las de sus familias.

SOSTENIBILIDAD

En pocos casos este trabajo cuenta con personal remunerado. En la 
mayoría de las obras aquí reportadas, el trabajo se sostiene gracias 
exclusivamente al trabajo dedicado de las religiosas, y sus ingeniosas 
capacidades para gestionar redes, alianzas, sinergias, donaciones, pro-
yectos de cooperación internacional, proyectos de autogestión, trabajo 
voluntario y hasta trueques con productores de alimentos para sacar 
el máximo provecho de los recursos disponibles. Un buen ejemplo de 
innovación en esta dimensión es una casa de acogida en la que las 
personas que realizan una solicitud de refugio deben esperar la res-
puesta durante varios meses. Las hermanas han identificado entre esas 
personas a algunas que pueden aportar voluntariamente sus talentos 
al funcionamiento de la casa, a cambio de disponer de un lugar para 
dormir, dando paso a una alianza de ayuda mutua al servicio de las 
mismas personas migrantes. 

Otro ejemplo es el de las obras de la Congregación Scalabriniana y de 
las Hermanas de San Juan Evangelista, donde el enfoque participativo 
se ha vuelto una herramienta esencial en la sostenibilidad de las obras, 
pues les permite formar a mujeres como líderes comunitarias para fun-
gir como multiplicadoras de estrategias solidarias, como los grupos de 
ahorro y préstamo y los grupos pastorales de apoyo para mujeres. 

VALORACIÓN GENERAL
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PROYECCIÓN E INNOVACIÓN

A través del presente estudio ha sido posible observar que conforme 
aquellas CF que no trabajaban con personas en movilidad han entrado 
en contacto con ellas, y han conocido sus características y necesida-
des particulares, han profundizado su involucramiento y compromiso 
de servicio con esta población.

Asimismo, se ha observado que todas las CF, incluso aquellas con más 
trayectoria en este campo, han debido innovar en sus estrategias de tra-
bajo para adaptarse a las nuevas características de la población migran-
te. Han tenido que salir de lo habitual e idear nuevas estrategias para la 
atención de grandes cantidades de personas en las calles, en las casas 
de acogida o instaladas en comunidades hostiles; de familias completas 
integradas por personas jóvenes; de menores no acompañados; de per-
sonas que han sido víctimas de agresiones de todo tipo; de mujeres vícti-
mas de violencia; de equipos pastorales amenazados por comunidades 
xenofóbicas y grupos criminales; de comunidades privadas de servicios 
de salud y de trabajadores privados de sus derechos laborales.

A pesar del impacto de las buenas prácticas pastorales de las con-
gregaciones femeninas, estas no escapan de situaciones de riesgo. Al-
gunos provienen del contexto de la migración y de las características 
de las rutas y de los territorios donde trabajan estas religiosas. Así, por 
ejemplo, su labor no escapa de las amenazas derivadas de la violencia 
ejercida por organizaciones criminales en contra de los migrantes, del 
acoso y las amenazas directas hacia ellas o, bien, de actitudes xenofó-
bicas y de la violencia antiinmigrante de algunas comunidades. En con-
secuencia, ello ha venido obligándoles a la adopción de dispositivos 
de protección y medidas de vigilancia en  sus labores, tanto hacia el 
exterior de las casas de acogida, como al interior de sus equipos de 
trabajo, para detectar situaciones de extorsión, amenaza o franca in-
filtración de personas con intenciones opuestas a la protección de las 
personas migrantes.

Por otra parte, la mayor parte del trabajo en los centros de atención a 
migrantes recae sobre un grupo reducido de religiosas que realizan por 
sí solas casi todas las tareas de gestión de dichos centros. Eso signifi-
ca una enorme inversión de energías físicas cuando en algunos casos 
ellas son personas adultas mayores. En estas situaciones se pone de 

VALORACIÓN GENERAL
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manifiesto la necesidad de un mayor acompañamiento de los grupos 
diocesanos y parroquiales, por una parte y, por la otra, la adopción de 
sistemas de autocuidado. El ingenio para crear formas de trabajo vo-
luntario, incluso entre las mismas personas migrantes, ha sido una sali-
da novedosa para aliviar un poco estas presiones.

La buena noticia es que las CF han logrado sobreponerse a una gran 
cantidad de condiciones adversas, incluidas el reducido número del 
personal con el que muchas veces se cuenta para atender a cientos 
de personas, y la avanzada edad de muchas de ellas. Han logrado 
proyectarse a las comunidades con su ejemplo directo de compasión, 
amor caritativo y servicio desinteresado; el cual inspira a las personas y 
facilita la manifestación de la Sagrada Providencia en colaboraciones 
provenientes de todo tipo de actores sociales. Es así como incluso los 
gobiernos locales que no quieren a las personas migrantes en sus ciu-
dades, terminan cediendo a las religiosas un edificio más grande para 
acoger a personas migrantes; o personas particulares donan un vehí-
culo todo terreno para que las religiosas puedan transportarse junto 
con las hortalizas que han cosechado ellas mismas o que han compra-
do a los agricultores.

La labor de las CF es vital para las personas en movilidad, y por eso es 
indispensable visibilizarla y apoyarla desde todos los frentes posibles, 
propósito al cual el presente informe ha aspirado a contribuir.

VALORACIÓN GENERAL
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Este informe de investigación sobre el trabajo pastoral de las congre-
gaciones femeninas con migrantes, refugiados, retornados y víctimas 
de la trata de personas en México, Centroamérica y el Caribe, es un 
insumo para informar a la Iglesia Católica sobre los alcances de dicha 
obra. Este documento es útil para apoyar la reflexión sobre el contex-
to en el que esas acciones se están desarrollando; y para animar el 
intercambio de experiencias entre las personas comprometidas en el 
trabajo de una Iglesia que camina al lado de las personas migrantes. 

Es cada vez más evidente que la Iglesia dispone de un amplio ma-
gisterio sobre las migraciones, de larga tradición cristiana, de un di-
versificado y ejemplar sistema de protección humanitaria y pastoral de 
las personas migrantes, así como de importantes experiencias y resul-
tados. Este sistema se va enriqueciendo con las nuevas experiencias 
pastorales que son desarrolladas desde diversos ámbitos. Es así como 
se evidencia la necesidad de visibilizar las características particulares 
del trabajo pastoral de las congregaciones femeninas en este campo.

La documentación, sistematización y difusión de las buenas prácticas 
pastorales, contribuyen a fortalecer el trabajo realizado. Al mismo tiem-
po, permiten trascenderlo al convertir esas experiencias en nuevos men-
sajes para avanzar en la sensibilización, concienciación y compromiso 
samaritano frente a las necesidades de los hermanos migrantes, para la 
formación de nuevos sacerdotes, religiosos y religiosas, así como para 
motivar el involucramiento de laicos como nuevos agentes de pastoral. 

Tanto los mensajes del magisterio como los resultados del trabajo pas-
toral deben ser más ampliamente compartidos con las comunidades, 
con la sociedad en general y con las instituciones, tanto en los niveles 
nacionales como regionales.

En atención a la interpelación del Papa Francisco en 2023, se presenta 
la oportunidad para trabajar con una perspectiva integral de la movili-
dad humana, no solo en esta dimensión pastoral sino también en to-
das las demás dimensiones, pues la migración aparece cada vez más 
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como una condición  transversal en la vida de la Iglesia: cada vez hay 
más grupos migrantes interactuando con las comunidades parroquia-
les, aportando su riqueza cultural, compartiendo la liturgia y dándole 
un nuevo sentido al anuncio evangélico de la Iglesia Madre: “El gozo y 
la esperanza, las tristezas y las angustias del hombre de nuestros días, 
sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo 
y esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, y nada hay 
verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón”33.

Frente a las condiciones que ponen a prueba la capacidad de respues-
ta de las obras pastorales, se tiene el imperativo de avanzar en el for-
talecimiento institucional y el desarrollo de mejores capacidades de 
gestión de dicha misión, el diseño de planes pastorales que permitan 
orientar esos procesos con una visión profética y un adecuado cono-
cimiento de la realidad histórica sobre la cual interviene la Iglesia en 
nuestro contexto regional.

En la perspectiva de una Iglesia que camina con los hermanos migran-
tes, la respuesta pastoral debe también avanzar hacia la integración de 
una ruta de acción con una visión regional, asegurando mecanismos 
de integración, colaboración e intercambio de información y de expe-
riencias… “así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir y dar su vida en rescate de muchos” (Mateo 20:28), sepamos 
tener a Jesús como modelo de humildad. Es cada vez más evidente 
que no se puede depender solo del trabajo asistencial, ni de este ni 
ningún otro de manera aislada, pues es cada vez más necesario el tra-
bajo en comunión, el encuentro, la colaboración parroquial y diocesa-
na, así como una mayor horizontalidad a través de las fronteras y terri-
torios que están siendo recorridos por los migrantes.

Así del análisis de las experiencias de las congregaciones femeninas se 
evidencian algunos puntos críticos:

• Acompañamiento pastoral: la necesidad de visualizar las 
obras pastorales como parte de la vida de las parroquias y de 
las diócesis donde estas obras se ejecutan y no como inicia-
tivas propias e, incluso a veces, individuales de las religiosas.

33   Gaudium et spes.
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• Trabajo inter-congregacional: esta es una característica nove-
dosa y particular observada en el trabajo de las congregacio-
nes femeninas en la región, de la cual se pueden extraer lec-
ciones importantes para su replicabilidad en otros contextos. 
Algunas iniciativas son incipientes, pero con muchas posibili-
dades de mayor impacto como ocurre en República Domini-
cana, Costa Rica, Colombia, Ecuador y Argentina. 

• Intercambios de experiencias y conocimientos: la experien-
cia desarrollada por congregaciones de mayor trayectoria en 
el trabajo de la movilidad humana es un importante recurso 
tanto para incentivar como para orientar pastoralmente a las 
congregaciones que están haciendo el giro en el trabajo con 
personas de otros perfiles al trabajo con personas en los co-
rredores de la migración.

• Auxilio humanitario: algunas obras pastorales desarrolladas por 
congregaciones femeninas se ejecutan en territorios donde 
tanto las personas migrantes, como las obras y la misma se-
guridad de las religiosas están en riesgo. Si bien se han desa-
rrollado algunos protocolos y se han puesto en práctica varios 
dispositivos de apoyo y protección, esta dimensión debe ser 
objeto de mayor observación y mecanismos de proyección por 
parte de la Iglesia. El riesgo no es solo el funcionamiento de las 
obras, sino también para la seguridad personal de las religiosas.

• Otra cuestión por considerar es la intensidad del trabajo pas-
toral con las personas en condiciones de movilidad; lo cual se 
vuelve crítico cuando el centro pastoral o la iniciativa está en 
manos de unas pocas religiosas, en algunos, casos como se 
evidenció en este estudio, adultas mayores, con mucha ener-
gía, gran compromiso espiritual y espíritu de servicio. Es aquí 
donde se pone de relieve la importancia de apoyar estrategias 
para el acercamiento y concienciación de más laicos alrede-
dor de la pastoral de movilidad humana, que puedan apoyar 
más a las religiosas.
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Finalmente, del análisis de las experiencias recopiladas en este infor-
me se refuerza también la importancia de generar tanto dentro de la 
pastoral de movilidad humana como desde las distintas líneas de orga-
nización del trabajo pastoral, instancias de apoyo y acompañamiento a 
los sacerdotes, religiosos y religiosas y agentes pastorales comprome-
tidos con el trabajo de la movilidad humana. Ese acompañamiento es 
oportuno a todo nivel, desde el espiritual, la comunidad de saberes para 
el conocimiento científico de la realidad de la migración, el aprendizaje 
y la replicabilidad de las buenas prácticas pastorales en la mejora de 
las capacidades de gestión pastoral. También este acompañamiento es 
relevante y necesario en momentos en los cuales se han incrementado 
las amenazas bajo un clima de creciente hostilidad hacia los centros de 
acogida de migrantes en general, de lo cual no se libran los que están en 
manos de grupos parroquiales y de las congregaciones religiosas. 
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1. CASAS DE ACOGIDA PARA LA PROMOCIÓN 
HUMANA

País: Ecuador

Beneficiarios: Solicitantes de refugio, desplazados, retornados, fami-
liares de migrantes

Año de inicio: 2010

Fuentes de financiamiento: Agencias de Naciones Unidas, Organiza-
ciones de cooperación de la Iglesia Católica, Congregación internacio-
nal, Organizaciones humanitarias internacionales (Médicos sin fronte-
ras, Cruz Roja Internacional).

Contacto: direccion@misionscalabriniana.org.ec, https://misionscala-
briniana.org.ec/

Organización Pastoral responsable: Hermanas Misioneras de San Car-
los Borromeo Scalabrinianas, Misión en Ecuador, Diócesis de Ibarra y 
Diócesis de Santo Domingo, Ecuador.

Resumen: Debido al flujo migratorio que mantiene Ecuador, al ser un 
territorio de paso y fronterizo con países que presentan desplazamien-
tos forzados por situaciones económicas, políticas y sociales, la Misión 
scalabriniana da la primera acogida a las personas en movilidad huma-
na que ingresan al país, entregando alimentación, apoyo psicosocial y 
la información de cómo acceder a salud, educación y otros derechos.

Código de formulario: ECU01-F

RELEVANCIA

La Misión scalabriniana gestionaba en 2022 dos casas de acogida, una 
de ellas es Cristo Peregrino en Ibarra y la otra Jesús de la Misericordia 
en Santo Domingo ambas albergaron un promedio de 4.500 personas 
migrantes y refugiadas que se encontraban en tránsito migratorio o 
que buscaban estabilizarse en las ciudades mencionadas o en lugares 
aledaños. Durante ese año, 4642 personas fueron beneficiarias de los 
servicios de las casas de acogida, 3676 personas recibieron asistencia 

COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
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jurídica y 1200 personas recibieron atención médica. Casi 7000 perso-
nas también fueron atendidas en los comedores comunitarios. Además 
5354 recibieron atención psicológica. 

SOSTENIBILIDAD

Además de los recursos que se gestionan a través de diversas organiza-
ciones internacionales y de la Iglesia Católica, el énfasis en la educación, 
la capacitación y la incidencia, han permitido trascender el asistencialis-
mo y fortalecer la promoción humana de las personas migrantes. Bajo 
esa visión, “se promueve la participación y actoría social de las personas 
migrantes para el ejercicio y empoderamiento pleno de sus derechos”34, 
haciendo posible la integración en las comunidades locales a través de 
los Concejos Cantonales de Protección de Derechos y ante las institu-
ciones oficiales y promoviendo propuestas socioeconómicas, con base 
social y solidaria que fortalezcan el desarrollo de las comunidades.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Las casas ofrecen una primera acogida a las personas migrantes y so-
licitantes de refugio, con alimentación y alojamiento; un segundo paso 
consiste en brindar información para facilitar el acceso, a educación, 
servicios de salud y a capacitación para acceder a medios de vida. Esto 
busca convertir a las personas migrantes en protagonistas de sus pro-
pios procesos de cambio a través de la cooperación y la solidaridad.

34  https://misionscalabriniana.org.ec/

https://misionscalabriniana.org.ec/
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2. POSADA DE MARTA Y MARÍA DE LA 
FUNDACIÓN EDUCACIÓN LIBERADORA

País: Argentina

Beneficiarios: Mujeres desempleadas o que no tienen alojamiento en 
la ciudad.

Año de inicio: 2022

Fuentes de financiamiento: Recursos propios y voluntariado.

Contacto: info@hermanasmercedarias.com; https://hermanasmerce-
darias.com/ 

Organización Pastoral responsable: Hermanas Terceras Mercedarias 
del Niño Jesús, Arquidiócesis de Córdoba.

Resumen: La Posada de Marta y María es un proyecto inter-congrega-
cional para recibir mujeres solas y con infantes en la ciudad de Córdo-
ba, y ofrecerles alojamiento temporal mientras consiguen un alquiler 
digno, para que puedan vivir y mantenerse35.

Código de formulario: ARG01-F

RELEVANCIA

A partir de la pandemia llegaban mujeres con hijos a la comunidad re-
ligiosa, que no tenían un lugar donde vivir. La Posada de Marta y María 
pretende ser “una casa de acogida transitoria para mujeres solas o con 
niños menores de dos años, donde haremos talleres de cómo armar un 
currículum, por ejemplo, y buscaremos darles herramientas para que 
puedan conseguir un trabajo” (Hna. Lucía María de Luca, Superiora Ge-
neral). La idea es ayudar a las mujeres a profundizar sus conocimientos 
o formarse en lo que les interese: “Si les gusta cocinar, que puedan per-

35  https://www.mdzol.com/sociedad/2022/4/10/el-hogar-para-que-las-mujeres-sean-

responsables-de-un-cambio-social-234289.html 

mailto:info@hermanasmercedarias.com
https://hermanasmercedarias.com/
https://hermanasmercedarias.com/
https://www.mdzol.com/sociedad/2022/4/10/el-hogar-para-que-las-mujeres-sean-responsables-de-un-cambio-social-234289.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2022/4/10/el-hogar-para-que-las-mujeres-sean-responsables-de-un-cambio-social-234289.html
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feccionarse en eso o en otra cosa”36. Además del hospedaje de corta o 
larga estancia, las mujeres reciben apoyo espiritual, capacitación para 
la defensa de derechos humanos, protección y capacitación en medios 
propios para vivir. 

SOSTENIBILIDAD

Esta obra surge del trabajo de tres congregaciones religiosas: las Her-
manas del Buen Pastor, las Mercedarias del Niño Jesús y las Herma-
nas de la Inmaculada Concepción de Ivrea. A ellas se sumaron varias 
personas voluntarias para conformar un equipo de 12 personas que se 
reúnen una vez al mes. El proyecto funciona gracias a donaciones de la 
feligresía de las parroquias, del trabajo voluntario y del préstamo de las 
instalaciones donde funciona la casa. También la obra goza de buenas 
relaciones con el arzobispado de Córdoba, el Consejo Pastoral de la 
parroquia donde está la casa de acogida, los párrocos de cada una de 
las comunidades religiosas, la municipalidad de la ciudad y organis-
mos del sector público. La participación de la comunidad es parte de 
la iniciativa y aunque el proyecto aún es incipiente, “los resultados que 
se han visto han fortalecido la capacidad de quienes nos acompañan, 
sobre todo las laicas”37.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN 

Es una iniciativa en misión compartida con laicos e intercongregacional. 
Esto le ha permitido al grupo estar disponibles para escuchar y respon-
der según las necesidades de cada una de las mujeres, hacer espacio 
para trabajar en equipo con las otras congregaciones, conocer más 
sobre la movilidad humana, cómo sostener y ayudar a que busquen 
trabajo las mujeres.

36  https://www.mdzol.com/sociedad/2022/4/10/el-hogar-para-que-las-mujeres-sean-

responsables-de-un-cambio-social-234289.html 

37  ARG01-F

https://www.mdzol.com/sociedad/2022/4/10/el-hogar-para-que-las-mujeres-sean-responsables-de-un-cambio-social-234289.html
https://www.mdzol.com/sociedad/2022/4/10/el-hogar-para-que-las-mujeres-sean-responsables-de-un-cambio-social-234289.html
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3. ALOJAMIENTO PARA FAMILIAS CON NIÑOS 
HOSPITALIZADOS

País: Argentina

Beneficiarios: Personas migrantes, refugiados y en condición de vul-
nerabilidad que no habitan en la ciudad.

Año de inicio: 2020

Fuentes de financiamiento: Recursos propios y voluntariado.

Contacto: info@hermanasmercedarias.com; https://hermanasmerce-
darias.com/ 

Organización Pastoral responsable: Casa General de las Hermanas 
Mercedarias del Niño Jesús, Arquidiócesis de Córdoba.

Resumen: Acogida de las familias con niños hospitalizados, migrantes 
y solicitantes de refugio con hospedaje, facilidades para aseo personal 
y escucha solidaria.

Código de formulario: ARG02-F

RELEVANCIA

Esta obra pastoral inició en el 2020, en el contexto de la pandemia por 
Covid-19, cuando muchas familias que llegaban a la ciudad con sus 
niños enfermos en busca de atención hospitalaria no tenían donde 
hospedarse. Fue así como a solicitud de otros miembros de la Igle-
sia las familias pudieron disponer de 5 piezas en una casa de retiro de 
la Congregación. “Con tan poco se puede hacer tanto. Dar un espacio 
para que duerman, descansen y se bañen es más que suficiente para 
la familia que está sufriendo”38. Además, se les ofrece acompañamien-
to y escucha mientras están allí. Desde entonces se ha atendido a 40 
familias de personas migrantes, solicitantes de refugio y personas que 
llegan a la ciudad desde otras comunidades distantes. 

38  ARG02-F

mailto:info@hermanasmercedarias.com
https://hermanasmercedarias.com/
https://hermanasmercedarias.com/
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SOSTENIBILIDAD

El proyecto funciona gracias a donaciones de la feligresía de las parro-
quias, del trabajo voluntario y del préstamo de las instalaciones donde 
funciona la casa. La obra goza de gran apoyo de la comunidad y de la 
parroquia, cuya feligresía colabora con donaciones, como ropa y otros 
materiales necesarios para las familias. También hay una alianza con las 
asistentes sociales de los hospitales públicos de la zona y con los asis-
tentes sociales de municipalidades de pueblos cercanos a la ciudad 
que solicitan el pedido de ingreso de las familias a la casa de acogida. 

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN 

No importa si las familias son creyentes o no, “necesitan contención y 
sobre todo una mirada de fe de la situación que viven y todos podemos 
hacer un espacio para quien lo necesita”. El dolor de los niños y de las 
personas en vulnerabilidad ha sido un movilizador de la comunidad reli-
giosa que espera darle continuidad a esta obra con la esperanza de que 
las nuevas integrantes de la congregación se incorporen a este servicio.
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4. CASA BETANIA SANTA MARTA

País: México

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio

Año de inicio: 2012

Fuentes de financiamiento: La Congregación Siervos del Espíritu Santo, 
donaciones, proyectos con ACNUR, OIM, ADVENIAT, apoyo comunitario.

Contacto: comunicacionbetaniasm@gmail.com; +52 916 3680560

Organización Pastoral Responsable: Misioneras Siervas del Espíritu San-
to, Sociedad del Verbo Divino y Diócesis de San Cristóbal de las Casas

Resumen: Este es un albergue de corta estancia (3 días) cercano a la 
frontera entre Guatemala y México, que ofrece 3 comidas diarias, alo-
jamiento, asistencia médica básica, atención psicológica y apoyo legal 
(cuando los recursos lo permiten) para solicitud de refugio, denuncias 
o retorno al país de origen.

 

Código de entrevista: MEX08-E

RELEVANCIA

Este albergue tiene capacidad para 120 personas, con 80 camas y 40 
colchonetas. En el año 2022 acogió entre 17 y 20 mil personas. Este 
espacio constituye una respuesta a la creciente cantidad de personas 
migrantes procedentes principalmente de Honduras, Venezuela, Gua-
temala, El Salvador y otros países, que huyen de la violencia y la po-
breza en sus países. Se ubica en una localidad en la que operan dos 
carteles de narcotráfico, en muchas ocasiones coludidos con las auto-
ridades locales y con los “polleros” (traficantes de personas), que usan 
el albergue como “hotel” en su ruta de operación y extorsionan cons-
tantemente a los migrantes.

mailto:comunicacionbetaniasm@gmail.com
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SOSTENIBILIDAD

Además de las fuentes de recursos listados antes, este albergue se 
sostiene con el trabajo de 3 religiosas, una cocinera, 3 veladores y un 
voluntario. Cuando su tiempo de estancia lo permite, las personas mi-
grantes apoyan la limpieza de zonas comunes, la corta de leña para 
cocinar y el mantenimiento del jardín. También se han creado alianzas 
con Caritas; Médicos sin Fronteras; Cruz Roja Mexicana; la clínica de 
la localidad; con la pastoral de movilidad humana de la diócesis, que 
aporta donaciones y capacitación para el equipo; y con el Programa de 
protección de personas defensoras de los DDHH de los migrantes de 
SMR. Este último en vista de un incidente ocurrido en el 2020, cuando 
tuvieron el ingreso al albergue personas armadas que amenazaron a 
sus ocupantes. El apoyo de la comunidad se ha reducido en vista de 
este incidente y de que están asentadas en territorios dominados por 
los carteles de la droga; los jóvenes tienen que huir, buscar otros luga-
res o integrarse a los carteles. La organización Fray Bartolomé de las 
Casas les apoya con el envío de un voluntario.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Esta iniciativa presenta la particular condición de ubicarse en un con-
texto comunitario muy adverso, infiltrado por el crimen organizado. 
Esta situación no solo reduce el apoyo comunitario para el albergue, 
y lo coloca en una situación de peligro constante, sino que también 
obliga a las hermanas a estar muy atentas a los movimientos de su 
propio equipo de trabajo, que en ocasiones ha sido amenazado o pre-
sionado por el crimen organizado para dar información sobre las per-
sonas albergadas. Las estrategias para sortear esta situación han sido 
la comunicación cercana dentro del equipo, el apoyo espiritual y la ora-
ción en conjunto; la gestión de las propias expectativas para no intentar 
resolver todas las problemáticas que tienen a su alrededor; y la fuerte 
integración con la pastoral de movilidad humana de la diócesis, favo-
recida por la gestión de su coordinadora, que también es una religiosa 
que mantiene con ellas una comunicación directa.
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5. ALBERGUE PARA PERSONAS MIGRANTES, 
CASA DEL MIGRANTE EL SAMARITANO

País: México

Beneficiarios: Migrantes, solicitantes de refugio y demás personas en 
situación de movilidad que usan las vías del tren en Hidalgo para inten-
tar llegar a Estados Unidos.

Año de inicio: 2012

Fuentes de financiamiento: La comunidad y sus organizaciones, Dió-
cesis de Tula a través de diferentes parroquias, iglesia católica alemana, 
Caritas Mexicana, el Comité Internacional de la Cruz Roja, Médicos Sin 
Fronteras y universidades La Salle, Iberoamericana y UAM de Cuajimalpa.

Contacto: casaelsamaritano@hotmail.com; https://parroquiaprogreso.
wixsite.com/sagradocorazon/casa-del-migrante; https://www.face-
book.com/casadelmigranteelsamaritano.sscc/ 

Organización Pastoral responsable: Religiosas de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y María, Diócesis de Tula.

Resumen: Este albergue brinda asistencia humanitaria vital, ofreciendo 
comida, ropa, descanso y atención médica a aquellos en situación de 
movilidad, ubicado en la colonia cerca de las vías del tren en la locali-
dad de Bojay, Estado Central de Hidalgo39.

 

Código de formulario: MEX11-D

RELEVANCIA

La Hermana que dirige la Casa del Migrante El Buen Samaritano, como 
parte de su vocación de servicio realiza recorridos habituales, en au-
tomóvil, junto a hermanas de su congregación de los Sagrados Cora-

39 https://www.milenio.com/sociedad/sagrados-corazones-confort-poblacion-mi-

grante-hidalgo, www.globalsistersreport.org/es/noticias/entrevista-hna-mar-luisa-silve-

rio-un-tren-de-solidaridad-para-los-migrantes 

mailto:casaelsamaritano@hotmail.com
https://www.milenio.com/sociedad/sagrados-corazones-confort-poblacion-migrante-hidalgo
https://www.milenio.com/sociedad/sagrados-corazones-confort-poblacion-migrante-hidalgo
http://www.globalsistersreport.org/es/noticias/entrevista-hna-mar-luisa-silverio-un-tren-de-solidaridad-para-los-migrantes
http://www.globalsistersreport.org/es/noticias/entrevista-hna-mar-luisa-silverio-un-tren-de-solidaridad-para-los-migrantes
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zones y de otros voluntarios de su servicio pastoral, a lo largo de los 
lugares por donde transcurren las vías del tren en el estado de Hidalgo 
para llevar alimentos a las personas en contexto de movilidad40.

La realidad migratoria de México muestra un rápido crecimiento, esti-
mado en un 700% a lo largo del decenio comprendido entre 2012, año 
en que inició el albergue, y 2023, y el Estado de Hidalgo no escapa de 
esa realidad: “Continuamente llega gente, principalmente a través de 
un tren que sale una vez a la semana. Cuando parte, deja a muy pocas 
personas, a veces ninguna”41. Las hermanas de esta congregación y las 
personas voluntarias de El Samaritano, no sólo les ofrecen los alimen-
tos, productos de higiene y la oportunidad de limpieza, sino también 
“la sensación de un momento de arropo, de cobijo fraterno, para que 
sientan el apoyo de una familia, el cariño aún fuera de sus hogares42.

A partir de 2022 comenzó a observarse un fenómeno nuevo: la llegada 
de familias completas de migrantes venezolanos con niños que han 
nacido en los países de Perú, Chile o Colombia, también de haitianos, 
ecuatorianos y colombianos. Eso ha cambiado el rostro de la migración 
que antes reflejaba la realidad personas de Guatemala, El Salvador y 
Honduras. Todos los días se aparece una realidad nueva; los números 
de personas que deben ser atendidas van creciendo, entre 40 y 60 dia-
rias, pero todos los días son personas nuevas porque solamente están 
de paso; necesitan un lugar donde descansar, un plato de comida ca-
liente e hidratarse. 

SOSTENIBILIDAD

La congregación de los Sagrados Corazones está asentada en la pa-
rroquia Santiago Apóstol, en Atotonilco de Tula, y desde allí funciona un 
centro que se moviliza para la gestión de recursos, donativos y se coor-
dinan las acciones para la casa asistencial. El mantener a las comuni-
dades de las parroquias congregadas en la diócesis sigue siendo un 
desafío muy importante, pero la respuesta que reciben de la feligresía 

40 www.globalsistersreport.org/es/noticias/entrevista-hna-mar-luisa-silverio-un-tren-de-so-

lidaridad-para-los-migrantes

41  Idem

42 https://www.milenio.com/sociedad/sagrados-corazones-confort-poblacion-migrante-hi-

dalgo

http://www.globalsistersreport.org/es/noticias/entrevista-hna-mar-luisa-silverio-un-tren-de-solidaridad-para-los-migrantes
http://www.globalsistersreport.org/es/noticias/entrevista-hna-mar-luisa-silverio-un-tren-de-solidaridad-para-los-migrantes
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resulta siempre muy esperanzadora. Involucrar a los migrantes, benefi-
ciarios de las acciones de asistencia, resulta ser muy difícil debido a su 
poca permanencia en el albergue.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

La casa brinda a los migrantes una serie de servicios básicos debido 
a que la mayoría de quienes llegan a la localidad no permanecen por 
más de 24 horas pues su principal objetivo es abordar el tren. No obs-
tante, los cambios que se han experimentado en la migración durante 
el último quinquenio les han obligado a enfrentar nuevos desafíos re-
lacionados con el aumento o disminución de los flujos, el cambio del 
perfil de los migrantes y de sus necesidades, los impactos en los cam-
bios de las políticas migratorias y los cambios mismos en el contexto 
local. Todos los días hay realidades nuevas, nuevos relatos para escu-
char y nuevas experiencias.

De la experiencia acumulada a lo largo de una década han extraído una 
gran cantidad de aprendizajes que ponen al servicio de la proyección 
de su obra no solo en su diócesis, sino en otros escenarios donde se 
experimenta la complejidad de la migración.
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6. CONGREGACIONES AL AMPARO DE LOS 
MIGRANTES A LA ENTRADA DEL DARIÉN

País: Colombia

Iniciativa: Asistencia humanitaria a migrantes y sus familias que inten-
tan cruzar el Darién

Beneficiarios: Migrantes y sus familias.

Año de inicio: 2022

Fuentes de financiamiento: Voluntariado y aportes de las parroquias 
y feligresía local

Contacto: No disponible.

Organización Pastoral responsable: Hermanas Católicas de San Juan 
Evangelista, Hermanas Franciscanas de María Inmaculada y Hermanas 
de la Presentación de María

Resumen: Tres congregaciones instaladas en Necoclí, Colombia, se 
han unido para ofrecer comidas diarias, atención de problemas de sa-
lud y orientación sobre las condiciones del viaje43 a las personas mi-
grantes que se ven forzadas a permanecer en el lugar.

Código de documento: COL02-D

RELEVANCIA

Aproximadamente 1000 migrantes diarios se aventuraban a cruzar el 
Darién, iniciando por la frontera entre Colombia y Panamá. Para ello 
pagaban varios cientos de dólares a guías locales que los llevaban a 
través de la selva hasta un campamento instalado por el Gobierno de 
Panamá en su territorio. Pero muchas familias que se habían quedado 
sin dinero no podían iniciar esa travesía y se quedaban varados en Ne-
coclí, una ciudad costera en el extremo sur del Tapón del Darién. Mu-

43  La información sobre esta obra ha sido recogida a través de Global Sisters Report: “Con-

gregaciones amparan a migrantes que cruzan el Tapón del Darién en su travesía hacia EE. 

UU.”, https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/congregaciones-amparan-migran-

tes-que-cruzan-el-tap-n-del-dari-n-en-su-traves-hacia-ee-uu

https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/congregaciones-amparan-migrantes-que-cruzan-el-tap-n-del-dari-n-en-su-traves-hacia-ee-uu
https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/congregaciones-amparan-migrantes-que-cruzan-el-tap-n-del-dari-n-en-su-traves-hacia-ee-uu
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chos de esos migrantes viajaban solos, pero una importante cantidad 
lo hacía con sus familias y con hijos pequeños. “Hay familias que no 
conocen realmente este lugar ni saben qué hacer. No saben a dónde 
dirigirse a partir de aquí ni dónde pueden obtener ayuda”44.

Por eso mismo, la obra se preocupa por orientar a los migrantes sobre 
la compra de los billetes de los barcos y así evitar que les cobren de 
más o que sean estafados. 

La mayoría de quienes transitaban por ese lugar eran migrantes vene-
zolanos “que huyen de la crisis económica de su país o emigran por 
segunda vez tras haber desistido de encontrar trabajo en países como 
Colombia, Perú o Chile debido a los bajos salarios o a unas políticas de 
inmigración cada vez más rígidas”45.

SOSTENIBILIDAD

La obra es el resultado de la coordinación de las tres congregaciones 
entre sí y con la Diócesis. La comida la paga actualmente la Diócesis de 
Apartadó, y las tres congregaciones se turnan para ocuparse de ella a 
lo largo de la semana. Las monjas intentan hacer de puente entre los 
migrantes y otras organizaciones que trabajan en la ciudad para ayudar 
a las personas vulnerables, como la Cruz Roja o el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN 

El carisma de las monjas de las tres congregaciones ha dado lugar a 
una iniciativa inspiradora para el impulso del compromiso pastoral ca-
tólico con las personas migrantes. Mientras en algunas comunidades 
católicas se percibe a veces la indiferencia e incluso el rechazo a los 
migrantes, este es un ejemplo de acogida samaritana. “En estos mo-
mentos en que nuestro territorio es visitado por tantos extranjeros en 
situación de migración, seamos todos, buenos samaritanos con estos 
hermanos que van en busca de mejores condiciones de vida o que por 
múltiples motivos han tenido que dejar sus hogares de origen”46.

44  Hermana de la Congregación de San Juan Evangelista.
45  https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/congregaciones-amparan-migran-
tes-que-cruzan-el-tap-n-del-dari-n-en-su-traves-hacia-ee-uu
46  Obispo Hugo Alberto Torres Marín, Obispo de la Diócesis de Apartadó, Colombia (ht-
tps://www.cec.org.co/sistema-informativo/la-iglesia-en-colombia/la-iglesia-se-pronun-
cia-ante-situacion-migratoria-en).

https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/congregaciones-amparan-migrantes-que-cruzan-el-tap-n-del-dari-n-en-su-traves-hacia-ee-uu
https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/congregaciones-amparan-migrantes-que-cruzan-el-tap-n-del-dari-n-en-su-traves-hacia-ee-uu
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7. RED DE CONGREGACIONES PARA LA 
ATENCIÓN A MIGRANTES EN TRÁNSITO POR 
COSTA RICA

País: Costa Rica

Beneficiarios: Migrantes, solicitantes de refugio y personas desplaza-
das de Venezuela, Haití y otros países de la región.

Año de inicio: 2015

Fuentes de financiamiento: Voluntariado y recursos propios

Contacto: N.D. 

Organización Pastoral responsable: Varias congregaciones de religio-
sas en Costa Rica.

Resumen: Distribución de ayuda humanitaria para las personas mi-
grantes en tránsito que se aglomeran en las calles de diversas locali-
dades del país; acogida de familias; apoyo psicológico y espiritual. 

 

Código de documento: CRI01-D

RELEVANCIA

Cuando aumentó la llegada de migrantes a Costa Rica con destino a 
Estados Unidos, las calles y lugares públicos de varias ciudades del 
país comenzaron a llenarse de personas y familias extranjeras con mu-
chas necesidades. Fue así como las religiosas de varias congregacio-
nes dijeron “‘Hay que dar una respuesta’, y un día nos lanzamos a todo 
San José a repartir bolsitas de comida”47. Este fue un nuevo impulso 
para la red de religiosas que desde 2015 se han movilizado al servicio 
de los migrantes pobres que transitan por este país48.

47  Hna. Verónica Cortez Méndez.

48  La información ha sido sistematizada del informe “La larga caminata del pueblo mi-

grante encuentra descanso en las religiosas de Costa Rica”, Global Sisters Report, https://

www.globalsistersreport.org/es/noticias/la-larga-caminata-del-pueblo-migrante-en-

cuentra-descanso-en-las-religiosas-de-costa-rica.

https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/la-larga-caminata-del-pueblo-migrante-encuentra-descanso-en-las-religiosas-de-costa-rica
https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/la-larga-caminata-del-pueblo-migrante-encuentra-descanso-en-las-religiosas-de-costa-rica
https://www.globalsistersreport.org/es/noticias/la-larga-caminata-del-pueblo-migrante-encuentra-descanso-en-las-religiosas-de-costa-rica
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A pesar de que su carisma no está enraizado en servir a los migrantes, 
esta red de congregaciones ha sentido la necesidad de dar una res-
puesta contundente como vida religiosa ante el creciente fenómeno 
de la inmigración de tránsito por Costa Rica, un fenómeno que se ha 
agudizado en el último decenio con la llegada de masas de migran-
tes del Caribe, América del Sur y de otros continentes, además de la 
nueva migración de desplazados nicaragüenses. Una Hermana Sca-
labriniana animó a religiosas de diversas congregaciones a unirse en 
una sola misión. Antes habían colaborado en una red enfocada en la 
protección a víctimas de la trata de personas. Varias congregaciones 
comenzaron a participar y otras se han unido al trabajo posteriormen-
te, entre ellas las hermanas del Buen Pastor, las hermanas Misioneras 
de la Caridad, hermanas Franciscanas, Carmelitas, las hermanas de la 
Caridad de Santa Ana. A pesar de que la misión Scalabriniana se retiró 
de Costa Rica, la obra ha continuado.

Pese a no haber tenido mucha experiencia previa en la atención de 
migrantes, las religiosas fueron construyendo un amplio tejido de rela-
ciones, han logrado un importante reconocimiento tanto dentro de la 
Iglesia Católica, ante otras denominaciones cristianas, ante el gobierno 
y la sociedad civil, pues su atención ha sido siempre muy efectiva.

Ello también les ha permitido desarrollar un importante aprendizaje 
tanto sobre la realidad migratoria de Costa Rica y de la región, sobre los 
riesgos y vulnerabilidades que afectan a los migrantes, así como sobre 
las cuestiones legales y administrativas que rigen el funcionamiento de 
la gestión de las migraciones en el país.

SOSTENIBILIDAD

Esta es una obra que no está supeditada al financiamiento por proyec-
tos, sino que funciona a través de tejidos que garantizan la sostenibi-
lidad de la red, mediante el trabajo intercongregacional, de su articu-
lación con empresas, personas e instituciones que hacen donativos y 
colaboran con otras facilidades y servicios. Cada una de las congre-
gaciones, por su parte, aporta a la red algunos recursos de los que se 
disponga para dar comida, acoger a familias migrantes en situación de 
riesgo, para ofrecer acompañamiento espiritual y psicológico.
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Esta coordinación es un pilar también dentro de las acciones que rea-
liza la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Costa Rica (CONFRE-
COR), así como de la red de organizaciones de la Comisión Nacional 
de Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica de Costa Rica.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN 

Costa Rica enfrenta una situación migratoria muy compleja debido a 
la intersección de diversos grupos y flujos en su territorio, los que han 
venido cambiando rápidamente y en poco tiempo, obligando a adoptar 
nuevas respuestas a nuevos desafíos. El principal reto que cada vez 
presentan los nuevos flujos migratorios es el de la desprotección de 
derechos, la pobreza y falta de recursos, además de las incertidumbres 
de un trayecto migratorio que pone al descubierto nuevas amenazas y 
riesgos para los migrantes y sus familias.

Cada nueva experiencia obliga a poner en práctica nuevas respuestas, 
a buscar apoyos y a “mantener viva nuestra fe de que el señor Jesu-
cristo no nos va a desamparar y nos va a señalar el camino a seguir”49.

Tanto las hermanas de la red intercongregacional como las demás or-
ganizaciones de CONFRECOR desarrollan nuevos esfuerzos de coor-
dinación, búsqueda de recursos y organización de proyectos para 
mejorar las capacidades de atención a los migrantes, especialmente 
con la búsqueda de espacios para la habilitación de albergues para dar 
acogida a cientos de migrantes que permanecen como habitantes de 
la calle en varias ciudades del país.

49  Hna. Angélica Tiralle, encuentro de Planificación de la Pastoral de Movilidad Humana 

de Costa Rica, febrero de 2023.
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8. EL AMOR NO TIENE FRONTERAS

País: Ecuador

Beneficiarios: Migrantes en tránsito (externos e internos), población 
vulnerable (pacientes de lepra y adictos)

Año de inicio: 2018

Fuentes de financiamiento: Donaciones particulares; organizacio-
nes de la Iglesia Católica; apoyo comunitario; Universidades; trueque, 
voluntariado.

Contacto: meagui22@hotmail.com

Organización Pastoral Responsable: Compañía Hijas de la Caridad de 
San Vicente de Paul

Resumen: Ante la presencia creciente de personas migrantes en la 
comunidad, tanto extranjeras como desplazadas de las zonas rurales 
del país, las Hermanas emprenden esta iniciativa para ofrecerles ayuda 
humanitaria con alimentos, ropa, acceso a servicios médicos en situa-
ciones de emergencia, asesoría jurídica y enseres para el hogar para 
algunas familias que logran contar con un alojamiento.

 

Código de entrevista: ECU03-E

Código de formulario: ECU03-F

RELEVANCIA

La comunidad local de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 
desarrollaba su servicio en un antiguo hospital para leprosos, converti-
do actualmente en un dispensario, en el que quedan algunos adultos 
mayores que padecen lepra y fueron abandonados por sus familias. 
Desde allí observaron la creciente cantidad de personas migrantes 
procedentes de Venezuela y del interior del país y sus necesidades, 
por lo que emprendieron esta iniciativa para auxiliarles. Mediante un 
intenso trabajo de gestión y alianzas, preparan canastas de alimentos 
hasta para 4 personas para un plazo de una semana, que entregan se-
manalmente a entre 100 y 150 familias migrantes por un valor simbólico 
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de un dólar y medio; esto con el fin de contar con fondos para seguir 
comprando alimentos directamente a los productores. También me-
dian en el dispensario para que, en casos de emergencia, las personas 
sean atendidas allí y puedan contar con los medicamentos necesarios. 
Reciben donaciones de ropa para ofrecer a las personas migrantes y 
gracias a las alianzas con universidades, cuentan con estudiantes que 
ofrecen servicios de apoyo jurídico, fisioterapia y otros, como parte de 
sus prácticas y servicio social. También ofrecen talleres ocupaciona-
les de costura para que las personas interesadas puedan generar sus 
propios ingresos a través de la producción de cobertores, y ropa para 
mascotas. En el año 2022 apoyaron aproximadamente a mil personas.

SOSTENIBILIDAD

Esta es una obra sostenida por la providencia. Con su ejemplo de com-
promiso con los más pobres, las 4 hermanas han inspirado a muchas 
personas a unirse a este servicio solidario, llegando a contar con 15 
personas voluntarias regulares, entre ellas personas migrantes que han 
recibido apoyo de esta iniciativa. 

Iniciaron con el apoyo del dispensario, que les cedió un espacio para 
la entrega de víveres y la oferta de los talleres ocupacionales. A través 
de la red CLAMOR entraron en contacto con la Universidad Católica, 
la cual las ha estado apoyando con algunos recursos económicos y 
también con las alianzas que han facilitado que estudiantes universi-
tarios pongan al servicio de esta causa sus horas de práctica y servicio 
social. Han atraído donaciones de la comunidad. A esto se suman bue-
nas prácticas de administración de recursos, como la compra directa 
de alimentos a los campesinos productores de la zona, con lo cual se 
aseguran precios más ventajosos.

Las personas voluntarias también contribuyen a la generación de fon-
dos, mediante la gestión de donativos y mediante el apoyo de activida-
des como rifas y bingos.
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INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Un aspecto muy interesante para el sostenimiento de esta iniciativa es 
la visión de su directora de formar a las personas voluntarias para que 
puedan continuar y desarrollar cada vez mejor su servicio50, relevando 
a las hermanas próximas a retirarse debido a su edad avanzada: “nues-
tros voluntarios deben aprender de todo para poder guiar, orientar y 
acompañar, porque no todo el trabajo está en nuestras manos, o sea, 
ellos son nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, porque noso-
tras, pues con las hermanas de esta edad [avanzada], pues usted verá 
que no, no se puede” (ECU03-F). 

Por otra parte, el contar con un financiamiento propio, le ha dado a esta 
iniciativa la posibilidad de trabajar tanto con población migrante nacio-
nal como extranjera, logrando así evitar el rechazo que se genera en las 
comunidades locales cuando observan que el trabajo de las organiza-
ciones religiosas se enfoca solo en la población extranjera. La integra-
ción comunitaria ha sido intencionalmente reforzada por las hermanas 
mediante actividades como ventas de comidas y los bingos, que al 
mismo tiempo sirven para la recaudación de fondos.

Como una de las principales lecciones aprendidas de esta iniciativa, su 
directora señala que “nada es imposible a los ojos de Dios. Cuando uno 
tiene ese deseo de ser solidario y empático con los demás, podemos 
ser creativos y hacer y transformar las realidades más duras que ten-
gamos a nuestro alrededor. A veces no necesitamos recursos econó-
micos, sino necesitamos aunar talentos, esfuerzos, creatividad y hacer 
que este mundo sea diferente” (ECU03-E).

Cabe resaltar que parte de esta “creatividad” que propone la directora 
de esta iniciativa es poder hacer una compilación del trabajo de las con-
gregaciones femeninas en Ecuador, que venga ser como una historia, 
porque “cuando algo tiene historia, tiene raíces y da frutos”. Considera 
que es necesario dar a conocer el trabajo de las congregaciones feme-
ninas, para visibilizarlo y fortalecerlo. “Si nosotros trabajamos en red, 
podemos transformar las realidades crueles que vivimos”. (ECU03-E).

50  Cabe resaltar que la misma directora ha estado formándose recientemente a nivel univer-

sitario, y como parte de esa formación escribió un artículo acerca de las situaciones particulares 

de las mujeres migrantes venezolanas, que se puede ver como anexo de este informe.
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9. ACOMPAÑAMIENTO A MIGRANTES Y 
FAMILIARES DE MIGRANTES EN EL MUNICIPIO 
DE ZACUALPA, EL QUICHÉ

País: Guatemala

Beneficiarios: Retornados, Víctimas de trata de personas, Familiares 
de migrantes, Mujeres en comunidades expulsoras de migrantes en el 
Municipio de Zacualpa, Departamento de El Quiché.

Año de inicio: 2004

Fuentes de financiamiento: Autogestión de recursos.

Contacto: sor-carmen@hotmail.com

Organización Pastoral responsable: Religiosas Franciscanas de San 
Antonio de Padua

Resumen: Oficina local para atender diferentes casos de vulnerabili-
dad, asesorar y acompañar a los familiares de los migrantes a través de 
diversos servicios.

 

Código de entrevista: GUA01-E

Código de formulario: GUA01-F

RELEVANCIA

La migración a Estados Unidos desde el municipio de Zacualpa en El Qui-
ché, de población mayoritariamente de origen maya, se origina por una 
serie de causas estructurales, como la exclusión y grandes desigualda-
des sociales. Esta migración incrementa las condiciones de vulnerabili-
dad tanto de los migrantes como de las familias locales debido a las de-
portaciones, la inseguridad, accidentes y fallecimientos. El círculo de las 
exclusiones y de la pobreza no se resuelve y con la migración aparecen 
nuevos factores de riesgo. Eso ha motivado la apertura de esta oficina.  

En estas condiciones, la migración clandestina está expuesta a las 
redes de coyotaje, y quienes logran llegar a Estados Unidos perma-
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necen en calidad de indocumentados y en situación de pobreza. Au-
nado a las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes, 
las familias de esos migrantes experimentan la carencia de recursos 
para sobrevivir, el pago de las deudas contraídas para el pago de los 
coyotes, así como los efectos psicosociales del abandono y, muchas 
veces la falta de comunicación con su familiar quien, incluso, puede 
convertirse en un desaparecido.

Eso dio origen, en 2004, a la iniciativa del P. Ricardo Falla, sj, quien buscó 
apoyo en la Universidad de Boston para instalar una oficina en el muni-
cipio para proporcionar servicios de información y orientación sobre la 
migración, las rutas migratorias, las condiciones y riesgos en la travesía 
para los migrantes. El proyecto contemplaba inicialmente el apoyo de 
equipos de abogados de dicha Universidad para darle seguimiento a 
casos de migrantes en Estados Unidos que requirieran asistencia legal.

Desde 2020, inclusive bajo las adversidades de la pandemia, con me-
nos recursos, la oficina continúa operando. No han dejado de funcionar 
como un punto de referencia con escucha activa, que da soporte a las 
familias de los migrantes con diversos servicios tales como apoyar a 
migrantes retornados, apoyar a los familiares con los trámites para la 
repatriación de un migrante fallecido, asesorar y ayudar con los trámi-
tes para la solicitud de asilo político en Estados Unidos, así como asistir 
a la búsqueda de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria.

SOSTENIBILIDAD

Este proyecto ha transitado por diferentes momentos durante las dos dé-
cadas transcurridas desde su inicio; los recursos financieros han variado; 
no obstante, ha logrado estabilidad a través de varias estrategias. Una de 
ellas ha sido la gestión de recursos propios para sufragar los gastos dia-
rios de la oficina y asistir a las familias. Otros medios han sido las alianzas 
con importantes redes eclesiales y de religiosas. Esta iniciativa es llevada 
a cabo por las Religiosas Franciscanas de San Antonio de Padua en la 
Diócesis de Santa Cruz, en el Quiché, y ha contado con el apoyo de la Red 
Franciscana para Migrantes, la Red Jesuita con Migrantes y la Pastoral de 
Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala.

El equipo responsable del proyecto está conformado por cuatro per-
sonas, de las cuales 3 son religiosas que se encargan de todas las ta-
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reas. Solo una persona tiene formación profesional y es la que recibe 
un pago por sus servicios. Este centro es parte de la red de grupos de 
autoayuda psicosocial de familias de migrantes que funciona en cinco 
comunidades de diferentes municipios y departamentos del país, uno 
de ellos en el municipio de Zacualpa, dando apoyo a familiares y empo-
derando a mujeres que experimentan diversos impactos derivados de 
la migración de sus familiares. Actualmente, el principal desafío para la 
continuidad del proyecto es la escasez de recursos económicos, pese 
a ello las iniciativas están respaldadas por la autogestión de recursos.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

El contexto en el cual este proyecto se desenvuelve es complejo y 
lleno de adversidades y las necesidades de las familias atendidas se 
proyectan bajo un mismo escenario, dado que las condiciones del con-
texto no mejoran. Los casos tienen que ver con “casos de escucha de 
desaparecidos, de gente que se va, de gente que fue deportada, de 
gente que está con la patrulla fronteriza, de gente que está con migra-
ción, de gente que está separada de sus hijos en tránsito, es algo de no 
acabar en esta realidad en la que vivimos y, ahora Guatemala en esta 
inestabilidad social” (Entrevista GUA01-E).

Aun así, la esperanza se construye día a día con fe y compromiso espi-
ritual, y eso sirve de inspiración para innovar, buscar y encontrar nuevas 
formas de innovar y proyectar el trabajo y “fortalecer el punto de refe-
rencia para esta causa que cada vez es más grande, y aunque pocos se 
suman a esta noble causa, seguimos brindando nuestro granito de are-
na pues para nosotras es una dosis de amor…” (GUA01-F). Entre los re-
sultados logrados destaca el desenvolvimiento de las mujeres quienes 
después de los procesos de acompañamiento psicosocial, dan mues-
tra de cuánto han mejorado sus vidas en lo moral, emocional, espiritual, 
como han vencido muchos de sus miedos y salido de su timidez.
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10. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A 
PERSONAS DEFENSORAS DE PERSONAS 
MIGRANTES Y REFUGIADAS (PAPDH)

País: México

Iniciativa: Diagnóstico de necesidades, formación y acompañamiento 
a personas defensoras para la seguridad integral

Beneficiarios: Personas que prestan su servicio en lugares de asisten-
cia a personas migrantes y refugiadas

Año de inicio: 2018

Fuentes de financiamiento:  Agencias de Naciones Unidas, Organiza-
ciones de cooperación de la Iglesia Católica

Contacto: direccion@smr.org.mx, https://www.smr.org.mx

Organización Pastoral responsable: Hermanas Misioneras de San Car-
los Borromeo Scalabrinianas.

Resumen: El programa de acompañamiento a personas defensoras 
busca apoyar a las personas que prestan servicios a los migrantes en 
las casas, los albergues, comedores y otros espacios de servicio a per-
sonas migrantes y refugiadas que se enfrentan tanto a los riesgos de la 
inseguridad como a los distintos impactos que produce el trabajo con 
esta población.

Código de formulario: MEX02-F

RELEVANCIA

En 2022 se puso en evidencia que conforme incrementa la migración 
por el territorio mexicano aumentan los peligros tanto para los migran-
tes, para las personas defensoras de migrantes, así como para quienes 
prestan diversos servicios a estas personas. Con casi 500 mil casos, ese 
año ha sido el de mayor cantidad de arrestos de migrantes por parte de 
las autoridades mexicanas en dicho territorio; a esa cifra se añade una 
cantidad igualmente considerable de retornados forzados o deporta-

mailto:direccion@smr.org.mx
https://www.smr.org.mx
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dos desde Estados Unidos a ese país. Junto a la cantidad de varados 
en tránsito, México continúa siendo uno de los escenarios más críticos 
de la migración global agravada en 2022 con la llegada de nuevos flu-
jos constituidos por haitianos y venezolanos, además de las crecientes 
caravanas de centroamericanos.

El control de las rutas migratorias por parte del crimen organizado, au-
nado al constante acoso que este ejerce sobre los centros de atención 
a migrantes y a su personal y a la falta de medios para resolver de ma-
nera digna las crecientes necesidades de una población cuyas condi-
ciones de vulnerabilidad también se incrementan, produce una fuerte 
carga de estrés sobre los agentes pastorales y sobre el personal que 
brinda los servicios.

Este programa cumple casi seis años de enfrentar el desafío de bus-
car comprender la realidad de la migración, articular estrategias para 
apoyar las iniciativas de asistencia a personas migrantes y de enfocar-
se también en la seguridad integral de las personas defensoras de las 
personas migrantes. “Buscamos apoyar en salud mental y autocuida-
do, seguridad integral personal y del espacio físico donde prestan su 
servicio, equipamiento de seguridad con bardas, detectores de metal, 
sistema de cámaras, entre otros. Como programa creemos que cuanto 
más se sientan bien integralmente las personas servidoras, mejor será 
la asistencia a las personas migrantes y refugiadas”51.

SOSTENIBILIDAD

En 2022, el Programa de Acompañamiento a Personas Defensoras de 
Personas Migrantes y Refugiadas (PAPDH) logró consolidar un nuevo 
equipo de trabajo. Además de la coordinación, ha tenido dos auxiliares 
para el programa. Con un equipo más grande se ha podido acompañar 
a 23 espacios de asistencia de personas en movilidad, favoreciendo 
la seguridad integral a 206 personas defensoras de los derechos hu-
manos de esta población52. Las necesidades que deben ser atendidas 
son crecientes y los recursos siguen siendo aún limitados. El proyecto 
depende del trabajo de tres profesionales que con el apoyo de otro 

51  MEX02-F

52 https://www.smr.org.mx/scalabrinianas-mision-con-migrantes-y-refugiados-infor-

me-anual-2022/
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equipo de cuatro personas orientan y acompañan los procesos que 
deben ser ejecutados por la unidad local. Esta está constituida por los 
equipos que conforman los centros de servicios atendidos pues “las 
mismas personas defensoras planifican, ejecutan y evalúan”. Así, en va-
rios espacios ya se elaboraron y actualmente se “implementan tanto 
planes de seguridad como medidas de autocuidado y se ha logrado 
organizar mejor las tareas y no cargar tanto el personal”. Cada espacio 
de asistencia debe construir sus planes de seguridad y autocuidado 
según sus necesidades y posibilidades.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Para este programa el principal desafío sigue siendo que las personas 
defensoras logren disponer del tiempo y el acompañamiento necesa-
rio para garantizar su seguridad integral. En la mayoría de los espacios 
acompañados la falta de personal resulta en una carga de trabajo y 
de responsabilidades concentrada en pocas personas. También es un 
gran desafío conseguir los recursos económicos tanto para el progra-
ma como para los espacios. 

Esa realidad se vuelve crítica pues las proyecciones para el futuro in-
mediato es que el flujo de personas que buscan llegar a los Estados 
Unidos no solo se incremente, sino que al aumentar la crisis humani-
taria en el corredor la presión sobre los servicios y los defensores tam-
bién aumenta. Con el incremento de los flujos migratorios seguirá el 
colapso de los espacios de asistencia con hacinamiento e insuficientes 
recursos humanos y económicos para dar respuesta a las necesidades 
prioritarias de la población en movilidad. EL PAPDH busca generar inci-
dencia eclesial, social y política para lograr las condiciones necesarias 
de seguridad integral tanto para las poblaciones asistidas como para 
quienes les defienden, así como la articulación con otras organizacio-
nes defensoras de derechos humanos con el fin de impulsar la agenda 
de defensa y protección.
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11. MÓDULO PARA SOLICITANTES DE REFUGIO 
DEL ALBERGUE CASA DEL CAMINANTE JTATIC 
SAMUEL RUIZ

País: México

Beneficiarios: Personas solicitantes de refugio

Año de inicio: 2019

Contacto: casadelcaminantecoordinacion@gmail.com

Organización Pastoral Responsable: Compañía de las hijas de la cari-
dad San Vicente de Paul

Resumen: El módulo acoge a las familias y personas más vulnerables 
en tránsito por la zona sur de México, que deciden hacer el trámite de 
solicitud de refugio, el cual puede tardar entre 3 y 4 meses. Durante 
ese tiempo reciben atención integral para niños, niñas, adolescentes y 
adultos, apoyo para trabajar y enfrentar traumas causados por violencia.

 

Código de entrevista: MEX07-E

RELEVANCIA

Este albergue para personas migrantes en tránsito, de la diócesis de 
San Cristóbal de las Casas, es regentado por las Hijas de la Caridad 
desde el año 2012. Se llega a él después de 3 días de caminata desde la 
frontera con Guatemala, en una zona muy lluviosa, dónde las personas 
son víctimas de delitos y múltiples formas de violencia. En el módu-
lo para solicitantes de refugio se acoge a las familias o personas más 
vulnerables que requieran una estadía larga para regularizar su situa-
ción, recuperar su salud, o resguardarse de perseguidores; incluidos 
menores no acompañados. Estos últimos se mantienen allí mientras la 
institución gubernamental encargada interviene y los traslada a otros 
lugares con la categoría de refugiados. Allí, con la ayuda de otras or-
ganizaciones se les brinda atención integral según sus necesidades, 
incluido el apoyo para salir a trabajar y reunir dinero, y poder decidir 
si regresar, seguir su camino o buscar dónde establecerse. En el año 
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2022, 45870 personas fueron atendidas en este albergue, en su mayo-
ría procedentes de Honduras, Haití y Venezuela.

SOSTENIBILIDAD

El equipo que sostiene la operación del albergue y del módulo es de 28 
personas, incluidas 4 religiosas, cada una de las cuales coordinaba un 
subequipo para la atención profesional de las personas y la operación y 
mantenimiento del albergue. La permanencia del personal no religioso 
depende de la disponibilidad de recursos económicos para pagar sus 
salarios. Algunas organizaciones como HIP (Hispanic in Philanthropy), 
OIM, les apoyan con el pago de algún profesional, o con el patrocinio 
de proyectos para sostener servicios. Save the Children les apoyó con 
actividades para niños y niñas no acompañados. Los agricultores de 
comunidades cercanas aportan las primicias de sus cosechas como 
ofrendas y donativos para el albergue.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Esta iniciativa también ha sufrido situaciones de amenaza de parte de 
las propias comunidades aledañas, instigadas por campañas orquesta-
das por políticos locales en torno a narrativas que responsabilizan a las 
personas migrantes de los problemas sociales y económicos. La forma 
de superar estas situaciones ha sido gracias al trabajo en red con otras 
organizaciones y la creación de mesas de diálogo entre los distintos 
actores sociales, aunadas al discernimiento y la oración.



71

COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

 M
É

X
IC

O

12. CASA DEL MIGRANTE JTATIC SAMUEL RUIZ

País: México

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio.

Año de inicio: 2012

Fuentes de financiamiento: ACNUR. OIM, organizaciones de la socie-
dad civil, de la Iglesia y del Estado (COMAR)

Contacto: casadelcaminante@gmail.com

Organización Pastoral Responsable: Hermanas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, Parroquia de Santo Domingo, Diócesis de San Cristó-
bal de las Casas.

Resumen: Se brinda ayuda humanitaria, servicios de salud, apoyo psi-
cológico, social y legal para migrantes en tránsito, solicitantes de refu-
gio y personas que han sufrido agresiones físicas y sexuales.

 

Código de entrevista: MEX10-E

RELEVANCIA

Esta casa de acogida se ubica en el municipio de Palenque, cerca de 
la frontera de México con Guatemala, por lo que acoge a las personas 
migrantes que ingresan a México, tras varios días de caminata. Estas 
personas provienen principalmente de Honduras, y de otros países de 
centro y Suramérica; huyen de situaciones económicas insostenibles 
y agravadas por los grupos organizados que los extorsionan. La casa 
ofrece alimentación, hospedaje y servicios médicos y psicológicos a 
las personas en tránsito o solicitantes de refugio. A estas últimas les 
ofrece también asesoría legal para realizar los trámites necesarios y 
una estancia un poco más larga. La casa tiene capacidad máxima para 
100 personas en el módulo de tránsito y para 25 en el módulo de soli-
citantes de refugio, el cual está acondicionado para albergar a familias. 
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SOSTENIBILIDAD

La casa es regentada por las hermanas Vicentinas, 4 en total, que se 
hacen cargo de la coordinación general y de la coordinación de la ope-
ración de los dos módulos. Cuentan con financiamiento de ACNUR 
para pagar la mayor parte de los salarios de un equipo de alrededor de 
25 personas, entre las cuales hay un médico, un profesional en trabajo 
social y otro en psicología, además de veladores, enfermeras, recep-
cionistas y cocineras que se dividen en varios turnos para mantener la 
casa en servicio durante el día y la noche. El profesional en psicología 
brinda la primera línea de atención, y refiere a las personas con otras 
organizaciones colaboradoras cuando requieren mayor atención, por 
ejemplo, en los casos de abuso sexual o de violencia de género.

Gracias a una estrategia de alianzas, cuentan con el apoyo de otras or-
ganizaciones que les ayudan a pagar profesionales en psicología que 
atienden a la población infantil.  OIM apoya con el pago de la alimenta-
ción y otra organización aporta el pago de papelería y útiles de limpieza. 
También cuentan con el apoyo de un sacerdote diocesano, de una pa-
rroquia ubicada a 6 horas de la Casa, que la visita una vez a la semana.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Los principales riesgos enfrentados por esta obra son dos: el contex-
to de crimen organizado predominante en la zona, y la disponibilidad 
de recursos económicos. Para enfrentar estos riesgos, la Casa procura 
contar con personal de vigilancia y se apoya fuertemente en el trabajo 
en red con otras organizaciones de la sociedad civil, de la Iglesia, del Es-
tado (COMAR) y de Naciones Unidas. Este trabajo en red aporta muchos 
apoyos; entre ellos: responder a situaciones de crisis, como cuando fue 
necesario armar mesas de diálogo en el municipio ante el rechazo de la 
comunidad al funcionamiento del albergue; el sostenimiento de los ser-
vicios médicos y psicológicos dentro de la casa (pago de profesionales) y 
fuera de ella (referencia a los servicios de otras organizaciones especiali-
zadas en salud, abuso sexual o violencia de género); y la alerta temprana 
en relación con personas que generan cierto tipo de problemas o para 
buscar personas desaparecidas en el corredor migratorio.



73

COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

 M
É

X
IC

O

Tal y como lo comentó su coordinadora, la Providencia se manifiesta en 
este trabajo en red, a través del cual van apareciendo organizaciones 
dispuestas a colaborar con la Casa, una vez que conocen el trabajo 
que realiza y constatan que cuentan con una buena organización del 
trabajo. Cultivar estas alianzas de colaboración le ha permitido a esta 
obra sostener sus servicios en el tiempo y ofrecer un apoyo integral a 
las personas migrantes.



74

COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
 C

O
S

TA
 R

IC
A

13. ACOGIDA DE PERSONAS MIGRANTES Y 
VÍCTIMAS DE TRATA

País: Costa Rica

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, víctimas 
de trata

Año de inicio: 2013

Fuentes de financiamiento: Donaciones de particulares, apoyo de 
otras congregaciones femeninas

Contacto: https://www.buenpastorca.org/ 

Organización Pastoral Responsable: Hermanas de la Caridad del 
Buen Pastor

Resumen: Esta iniciativa acoge a personas migrantes en tránsito, so-
licitantes de refugio y víctimas de trata referidas a las Hermanas por 
religiosas de su congregación en otros países; otras congregaciones o 
por instituciones gubernamentales de Costa Rica.

 

Código de entrevista: CRI02-E

RELEVANCIA

Desde el año 2013 las Hermanas de la Caridad del Buen Pastor en 
Costa Rica se unieron activamente a las labores de incidencia y sen-
sibilización de población en riesgo en contra de la trata de personas. 
Al mismo tiempo empezaron a acoger en su propio hogar a familias 
de migrantes, solicitantes de refugio y víctimas de trata que les eran 
referidas por otras organizaciones religiosas o del gobierno de Costa 
Rica. La estancia de estas familias podía ser corta o alargarse a varios 
meses, según cada caso. En el año 2022 acogieron a 10 familias, con 5 
miembros cada una.

https://www.buenpastorca.org/
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SOSTENIBILIDAD

Esta iniciativa se sostuvo mediante las gestiones de las hermanas para 
conseguir donaciones de alimentos, ropa y dinero; y para conseguir 
“padrinos” y “madrinas”, es decir, personas de corazón caritativo dis-
puestas a apoyar a el sostenimiento de las personas por un tiempo. El 
alojamiento de las personas se daba en las instalaciones de la propia 
congregación. Ya para el 2023 se cuenta con las instalaciones de una 
antigua escuela católica, que ahora será el hogar “Misericordia”, de aco-
gida para personas migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Es interesante subrayar cómo el involucramiento de las hermanas con 
la problemática de la migración y la trata de personas, sobre todo a ni-
vel de prevención, sensibilización e incidencia, las llevó a dar el paso de 
acoger familias, sin más recursos que su amor al prójimo y buena vo-
luntad. Poco a poco, esta actividad dio lugar al desarrollo de experien-
cia, conocimiento y condiciones para abrir un hogar de acogida en San 
José, Costa Rica, a cargo de un equipo integrado para dichos efectos.



76

COLECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS
 R

E
P

Ú
B

LI
C

A
 D

O
M

IN
IC

A
N

A

14. PROGRAMA DERECHO A LA SALUD

País: República Dominicana

Beneficiarios: Personas migrantes, descendientes de migrantes y do-
minicanas de comunidades bateyeras.

Año de inicio: 2021

Fuentes de financiamiento: ASCALA, Catholic Relief Services (CRS), 
voluntariado.

Contacto: Teléfono: +1 809 923 2295; correo: ascala.directora@hotmail.
com; sitio web: https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/
asociacion-scalabriniana-al-servicio-de-la-movilidad-humana/

Organización Pastoral Responsable: Congregación de las Hermanas 
Misioneras Scalabrinianas de San Carlos Borromeo, Fundación Asocia-
ción Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)

Resumen: Programa que busca la inclusión y el acceso a los servicios 
de salud de todas las personas de las comunidades bateyeras.

 

Código de documento: RDO06-D

RELEVANCIA

Las condiciones de salud de las familias en las comunidades bateyeras 
son muy precarias. Sus ingresos provienen del trabajo en las plantacio-
nes de caña en las temporadas de zafra, de modo que hay temporada 
en las que no cuentan con fuentes de ingresos y padecen hambre y des-
nutrición. En el caso de las mujeres que generaban ingresos mediante 
ventas callejeras, dejaron de hacerlas por temor a la deportación. Cuan-
do hay inundaciones, las familias no solo pierden sus pocas pertenen-
cias; también padecen falta de agua por largos períodos lo cual aumenta 
las enfermedades infecciosas, al tiempo de que ven interrumpidos los 
servicios médicos que había porque los caminos quedan intransitables 
para el desplazamiento del personal de salud (RDO02-D). Ante esta si-
tuación ASCALA puso en marcha una alianza con la Clínica Esperanza 
y Caridad para ofrecer los servicios de una clínica móvil. Con ello se 
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logró realizar test de VIH y remitir los casos detectados a la clínica de 
San Pedro de Macorís; acompañar a enfermos y mujeres embarazadas 
al hospital, ofrecer consultas médicas en las comunidades una vez por 
semana, entregar medicamentos a las personas más necesitadas, ofre-
cer atención médica a personas en condición migratoria irregular, entre 
otras acciones. Durante el 2022 este programa alcanzó a 2375 personas.

SOSTENIBILIDAD

Este Programa se desarrolla gracias al trabajo del equipo profesional de 
ASCALA en alianza con instituciones como clínicas de salud, UNICEF y 
el Instituto Nacional de la Salud, como parte del plan de reducción de 
la desnutrición en algunos bateyes; donaciones de medicamentos de 
parte de distintas instituciones, entre ellas el centro Montalvo.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Soluciones como la de una clínica móvil que se desplaza a las comuni-
dades, resultan pertinentes y más eficientes para el caso de comunida-
des rurales pobres y aisladas, y queda claro en este caso la importancia 
de las alianzas estratégicas para poder ejecutarlas y sostenerlas en el 
tiempo. Por otra parte, entre los desafíos visualizados, destacan la alta 
demanda de medicamentos y las políticas nacionales que impiden el 
acceso a servicios de salud a todo migrante de nacionalidad haitiana, 
en un contexto de elevados precios de todos los servicios de salud y 
de los medicamentos.
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15. CASA DEL MIGRANTE “FRONTERA DIGNA”, 
ACOGER CADA VEZ MÁS

País: México

Beneficiarios: Personas migrantes, refugiadas, deportadas vulnerables

Año de inicio: 1994

Fuentes de financiamiento: Cooperación internacional de organizacio-
nes de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica; gobierno local, dona-
ciones de feligreses, Médicos sin fronteras.

Contacto: https://redfranciscana.org/fronteradigna/

Organización Pastoral Responsable: Hermanas franciscanas de María 
Inmaculada, RFM

Resumen: Casa de acogida que recibe a todas las personas que tocan 
a su puerta, ofreciendo acompañamiento integral (ropa, alimento, aseo 
personal, atención médica jurídica y canalización para la atención psi-
cológica y social, además de apoyo espiritual).

 

Código de entrevista: MEX12-E

RELEVANCIA

Esta casa de acogida se ubica en la ciudad de Piedras Negras, en el 
paso fronterizo entre Coahuila, México y Texas, Estados Unidos. Se trata 
de una zona desértica, con temperaturas de extremo calor en el día 
durante el verano, e intenso frío por las noches. Dada esta ubicación, la 
casa recibe a muchísimas personas que van hacia EEUU o deportadas 
desde allí, exhaustas por el viaje, afectadas por las condiciones climá-
ticas y traumatizadas por las agresiones sufridas, principalmente por 
parte del crimen organizado. La casa ofrece un espacio seguro para 
que las personas puedan descansar, asearse, comer, y recibir atención 
médica y asesoría jurídica en caso necesario. También cuenta con un 
programa de Asilo con Enlace Municipal, y ofrece despensas (alimen-
tos) a personas que están en la ciudad por algún tiempo, por lo general 
a la espera de resoluciones de solicitudes de asilo. De hecho, los cons-
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tantes cambios que se han dado en los últimos años en los protocolos 
de migración y refugio de los EEUU han generado la llegada masiva 
de migrantes a este punto fronterizo, y también que muchos queden 
varados allí por varios meses. En el año 2022 se atendió con hospedaje 
a 6510 personas, y se dieron muchísimos más platos de comida, en tres 
turnos diarios, a personas dentro y fuera de la casa.

SOSTENIBILIDAD

El trabajo de esta casa se ha sostenido con múltiples colaboraciones. 
En épocas de grandes flujos de migrantes, las parroquias se han organi-
zado y se han hecho campañas para recoger insumos necesarios, tales 
como suero para atender a las personas deshidratadas por el intenso 
calor y los muchos días sin comer. OIM ha apoyado con tarjetas de ali-
mentación. También se cuenta con el apoyo de Médicos sin Fronteras, 
que aporta médicos y psicólogos. En el año 2022, el gobierno local, que 
históricamente ha apoyado a la casa con el pago de los servicios de gas, 
agua y electricidad, cedió a las hermanas un edificio de un antiguo co-
legio con un contrato de comodato por 95 años, firmado con la diócesis. 
De esta forma, la casa pasó de una capacidad de 60 personas a 150. Las 
hermanas pusieron como condición para el traslado de la casa, que el 
nuevo edificio contara con tapias altas y fuertes que impidieran la visión 
hacia el interior de la casa y resguardaran a sus huéspedes. 

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Esta casa de acogida se ha caracterizado por buscar la forma de aten-
der al mayor número de personas posible. Inició ofreciendo platos de 
comida para personas fuera de la casa. Con el traslado al edificio ce-
dido por el gobierno local, la casa cuenta con un terreno más grande 
y muchos corredores, con lo cual, en momentos de gran afluencia de 
personas, se ha podido acoger a mucha más gente con colchonetas y 
carpas colocadas en los corredores y en cualquier espacio disponible. 

Para atender los aumentos en la demanda de servicios de la casa, se 
ha contado también con el pago de dos personas más por parte del 
gobierno local, como resultado de las negociaciones constantes con 
los alcaldes, que en principio no quisieran tener migrantes en la ciudad.
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También se ha gestionado el trabajo voluntario de un equipo de alre-
dedor de 25 personas migrantes, seleccionadas por las hermanas en-
tre las personas que deben permanecer algún tiempo en la ciudad a 
la espera de resoluciones para sus solicitudes, y que demuestran un 
perfil de responsabilidad que las hermanas reconocen. Estas personas 
reciben un espacio de alojamiento en la casa, y brindan su trabajo vo-
luntario -según sus habilidades- para dar desde atención médica, has-
ta trabajo en la cocina y la lavandería. Aquí la observación aguda de las 
hermanas para identificar personas bien dispuestas al servicio, aunada 
a su voluntad de servir a la mayor cantidad de personas posible, ha 
permitido crear estas alianzas, tanto con las mismas personas migran-
tes, como con las instituciones, en las que se manifiesta la Providencia 
en auxilio para las personas migrantes.
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16. MEDIOS DE VIDA HACIA LA ECONOMÍA 
SOCIAL SOLIDARIA

País: Ecuador

Beneficiarios: Solicitantes de refugio, desplazados, retornados, fami-
liares de migrantes

Año de inicio: 2010

Fuentes de financiamiento: Agencias de Naciones Unidas, Organiza-
ciones de cooperación de la Iglesia Católica, Congregación internacio-
nal, Organizaciones humanitarias internacionales 

Contacto: direccion@misionscalabriniana.org.ec, https://misionscala-
briniana.org.ec/ 

Organización Pastoral responsable: Hermanas Misioneras de San Car-
los Borromeo Scalabrinianas, Misión en Ecuador, Diócesis de Ibarra, Im-
babura, Ecuador.

Resumen: Esta iniciativa procura propiciar el desarrollo de estrategias 
para la obtención de medios de vida para las personas en migrantes a 
través del enfoque de la economía social solidaria53.

Código de formulario: ECU01-F

RELEVANCIA

El municipio de Ibarra, en la provincia de Imbabura, era en 2022 una 
localidad importante para el tránsito y destino de familias refugiadas y 
migrantes, muchos de los cuales declaraban su interés de permane-
cer en Ecuador; mientras otros tenían la intención de viajar a Estados 
Unidos. La Misión Scalabriniana gestiona tres casas de acogida, una en 
Ibarra, otra en Santo Domingo y otra en Tulcán, que reciben al año un 
promedio de 4.000 personas migrantes y refugiadas, que se encuen-
tran en tránsito migratorio o que prevén estabilizarse en las ciudades 
mencionadas o en lugares aledaños.

53  https://misionscalabriniana.org.ec/

mailto:direccion@misionscalabriniana.org.ec
https://misionscalabriniana.org.ec/
https://misionscalabriniana.org.ec/
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La misión ha emprendido en la Diócesis de Ibarra, un proyecto para “el 
desarrollo de iniciativas para mejorar las condiciones económicas y la 
reproducción de la vida social-cotidiana de las personas migrantes y 
sus familias” (ECU01-F). Este consiste en la organización de Grupos de 
Autoahorro y Préstamo (GAAP) mediante los cuales los migrantes se 
convierten en gestores de su propio desarrollo, reflexionan sobre su 
realidad cotidiana y toman decisiones para fortalecer la solidaridad, la 
autoayuda y el emprendimiento.

SOSTENIBILIDAD

Aunque la iniciativa cuenta con el apoyo de diversas agencias interna-
cionales y locales, los principales recursos con los que cuenta el pro-
yecto son la participación de las personas migrantes, su voluntad de 
salir adelante y la solidaridad. La organización ha beneficiado en total a 
unas 10 mil personas, atendidas por un equipo de 40 personas, todas 
con formación profesional; tres de ellas son hermanas religiosas.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Los Grupos de Autoahorro y Préstamo, se fortalecen organizativamente 
para convertirse en agentes de la economía social y solidaria; así desa-
rrollan en sus comunidades iniciativas para generar oportunidades tan-
to individuales como colectivas para mejorar las condiciones de vida.
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17. RED DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE 
APOYO A MUJERES “MUJER NO ESTÁS SOLA”

País: República Dominicana

Beneficiarios: Mujeres migrantes y en condición de vulnerabilidad, víc-
timas de violencia de género y de trata de personas.

Año de inicio: 2022

Fuentes de financiamiento: ASCALA, Catholic Relief Services (CRS), 
voluntariado.

Contacto: Teléfono: +1 809 923 2295; correo: ascala.directora@hotmail.
com; sitio web: https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/
asociacion-scalabriniana-al-servicio-de-la-movilidad-humana/

Organización Pastoral Responsable: Congregación de las Hermanas 
Misioneras Scalabrinianas de San Carlos Borromeo, Fundación Asocia-
ción Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)

Resumen: Formación de facilitadoras comunitarias para fungir como 
promotoras de los grupos de ayuda para mujeres, tanto en Repúbli-
ca Dominicana como en Haití, con el apoyo de la guía elaborada por 
Catholic Relief Services (CRS) para trabajar violencia de género, tradu-
cida al español y al creole.  Son grupos en los que se desnaturaliza la 
violencia, y se empodera a las mujeres para que puedan salir de las 
situaciones de violencia en las que se encuentran.

 

Código de entrevista: RDO02-E

RELEVANCIA

Las adversas condiciones de vida en Haití empujan a muchas familias a 
“dar” a sus hijas, ya sea para ser criadas por otras familias con la esperan-
za de que puedan tener mejores condiciones de vida; o bajo condiciones 
propias de la trata de personas. Por la misma razón, muchas mujeres jó-
venes acceden a ir a República Dominicana para ser la “pareja” de hom-
bres dominicanos que pagan por traerlas al país y mantenerlas. 
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Las autoridades de República Dominicana no consideran esta situa-
ción como trata de personas en vista de que las mujeres no llegan al 
país bajo engaño o secuestro; y tienen libertad para entrar y salir de las 
casas donde viven. Sin embargo, las condiciones de vulnerabilidad en 
las que se encuentran, por su situación de migrante sin documentos, 
dependencia económica, no hablar el idioma español, y por ser muje-
res, las coloca frecuentemente en situaciones de sumisión y violencia 
de género, de las que no pueden salir sin ayuda. 

Ante esta situación, ASCALA ha puesto en práctica la creación de grupos 
de apoyo para mujeres. En estos grupos las mujeres entran en un proce-
so de reflexión sobre su situación, que las lleva a entender que la violen-
cia que viven no es “natural” ni tiene que ser su destino. Al mismo tiempo 
se trabaja con su autoestima, se rescatan y desarrollan sus capacidades 
para tomar control sobre su vida y salir de la dependencia económica. 

La metodología de trabajo de estos grupos se fundamenta en una guía 
creada por CRS, que se desarrolla a lo largo de 32 sesiones durante 3 
meses. La implementación de esta guía metodológica requiere de una 
promotora capacitada, que inició siendo una psicóloga. Sin embargo, al 
ser muchas las mujeres en estas condiciones, se llegó a ver la oportu-
nidad de formar a mujeres de la comunidad que han pasado por estos 
grupos para ser promotoras comunitarias de más grupos de apoyo. En 
el año 2022 se integraron 7 grupos de entre 25 y 30 mujeres cada uno. 

SOSTENIBILIDAD

El trabajo realizado cuenta con dos pilares fundamentales. El primero 
es el equipo de ASCALA, dentro del cual hay una psicóloga, que es la 
que capacita a nuevas promotoras y también atiende los casos indivi-
duales que lo requieran, identificados dentro de los grupos de apoyo 
a mujeres. El segundo son las propias mujeres que voluntariamente se 
capacitan y dedican parte de su tiempo a la promoción y guía de nue-
vos grupos de apoyo en sus comunidades. La intervención misma de 
estos grupos de apoyo genera líderes comunitarias que contribuyen 
activamente con el sostenimiento de esta y otras iniciativas de ASCALA.
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INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

ASCALA es una organización que ha enfocado su trabajo en las comu-
nidades bateyeras54, las cuales se convirtieron en el lugar de destino de 
muchos migrantes haitianos y sus descendientes. En este contexto, la 
organización ha tenido la capacidad de identificar y atender las múltiples 
necesidades, con diversas metodologías y estrategias. Al mismo tiempo, 
ha sido capaz de visualizar y crear sinergias entre sus propias interven-
ciones. Es así como los grupos de apoyo a mujeres se conectan también 
con los grupos de autoahorro y préstamo (ver informe del año 202155), 
pues la violencia de género se conecta con la dependencia económica. 
También, se ha identificado la oportunidad de crear grupos de apoyo 
para hombres, en los que puedan deconstruir sus patrones aprendidos 
de masculinidad, conducentes a la violencia de género contra las muje-
res, los cuales también los dañan a ellos y a sus hijos e hijas.

54  Los bateyes son los pueblos conformados en torno al cultivo de la caña de azúcar, que 

atraen a muchos trabajadores migrantes y sus familias.

55 https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/Report-Cen-

tro-America-2021-ES-A5-stampa25.pdf 

https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/Report-Centro-America-2021-ES-A5-stampa25.pdf
https://migrants-refugees.va/es/wp-content/uploads/sites/4/2023/06/Report-Centro-America-2021-ES-A5-stampa25.pdf
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18. ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE

País: Paraguay

Beneficiarios: Personas en movilidad (en tránsito, refugiados, retorna-
dos, víctimas de trata, nacionales e internacionales)

Año de inicio: 1991

Fuentes de financiamiento: Proyectos de la Conferencia Episcopal Pa-
raguaya y fondos de cooperación internacional de organizaciones de la 
Iglesia Católica.

Contacto: secretariapmh.py@gmail.com, https://scalabrinianas.org/pmh/ 

Organización Pastoral Responsable: Pastoral de Movilidad Humana, 
Hermanas Scalabrinianas

Resumen: Esta obra refiere a la organización de la PMH del Paraguay, 
liderada por las Hermanas Scalabrinianas, la cual ofrece apoyo a las 
personas en movilidad que acuden a ella, desde ayuda humanitaria 
hasta gestiones y formación para medios de vida. 

Código de formulario: PG01-F

RELEVANCIA

En 1960 se creó la Comisión Católica Paraguaya de Migraciones, y en 
1991, a solicitud de la Conferencia Episcopal Paraguaya, este organis-
mo es coordinado por las Hermanas Misioneras Scalabrinianas. Desde 
esta instancia ofrecen atención integral a las personas en movilidad, 
nacionales e internacionales (migrantes en tránsito, solicitantes de re-
fugio, retornados, víctimas de trata de personas, familiares de migran-
tes, mujeres en comunidad de destino). Los migrantes internacionales 
provienen en su mayoría de Venezuela, y también de Cuba y otros paí-
ses de Suramérica.  

Esta iniciativa asiste a todas las personas necesitadas que acuden a ella, 
con un enfoque integral que vela por la dignidad, los derechos humanos 
y la integración cultural de las personas migrantes. Se ofrece asistencia 

mailto:secretariapmh.py@gmail.com
https://scalabrinianas.org/pmh/
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humanitaria, legal, psicológica, espiritual; apoyo para la inserción laboral, 
medios de vida, información para una migración menos riesgosa, protec-
ción. En el 2022 se atendió aproximadamente a 1475 personas.

SOSTENIBILIDAD

Esta iniciativa es liderada por un equipo de 4 personas, dos religiosas 
y dos voluntarias. Se trabaja con un modelo de “red de redes”56, donde 
las personas líderes y los voluntarios que les apoyan se organizan en 
equipos que impulsan distintos proyectos, y que ofrecen sus servicios 
tanto desde las oficinas, mediante atención presencial o por medios 
digitales, como a través de visitas a las familias.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Los servicios ofrecidos por esta iniciativa se organizan en 5 programas: 
Salud integral, vida y trabajo, educación, asistencia legal, ecumenismo 
y diálogo interreligioso57. Gracias al trabajo en equipo y el enfoque en 
la fraternidad y solidaridad, en muchas ocasiones se ha logrado que 
personas migrantes que han recibido su apoyo, se integren a formar 
parte de los equipos de trabajo.

56  Página web de la Secretaría Ejecutiva Pastoral de Movilidad Humana. https://scalabri-

nianas.org/pmh/

57  Página web de la Secretaría Ejecutiva Pastoral de Movilidad Humana. https://scalabri-

nianas.org/pmh/
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19. PROGRAMA SOCIOLABORAL DE CASA 
MAMBRÉ

País: México

Beneficiarios: Migrantes y solicitantes de refugio

Año de inicio: 2017

Fuentes de financiamiento: Donaciones y trabajo voluntario.

Contacto: sociolaboral@smr.org.mx, +52 5564887685

Organización Pastoral Responsable: Scalabrinianas Misión con Mi-
grantes y Refugiados (SMR).

Resumen: Este programa socio laboral apoya a personas migrantes y so-
licitantes de refugio, albergadas en casa Mambré y fuera de allí, para que 
puedan trabajar mientras se regulariza su situación o logran seguir su 
camino. Ofrece servicio odontológico para mejorar la salud y apariencia 
de las personas, así como apoyo para colocarse en trabajos temporales.

 

Código de entrevista: MEX06-E

RELEVANCIA

Este programa es coordinado por una religiosa de la Congregación de 
Auxiliadoras del Purgatorio, que colabora con el trabajo de las misione-
ras scalabrinianas en Casa Mambré. Consiste en apoyar a las personas 
migrantes con su salud, apariencia, currículo, desarrollo de capacida-
des, conexiones e implementos para que puedan trabajar temporal-
mente, mientras se regulariza su situación. En el año 2022 participaron 
en este programa más de 50 personas.

SOSTENIBILIDAD

Este programa se inició con un aporte económico de Caritas Albacete, 
y de ahí en adelante se ha sostenido con donaciones diversas, como la 
realizada por ACNUR para adquirir equipo para la atención odontológi-

mailto:sociolaboral@smr.org.mx
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ca. Los servicios profesionales de odontología son trabajo voluntario. El 
trabajo de apoyo para que las personas elaboren su CV y para colocar-
las en trabajos temporales con empresas o industrias anuentes a reci-
birlos sin papeles, es realizado por la religiosa a cargo del programa, 
también como servicio voluntario, sin remuneración.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

De esta iniciativa es interesante resaltar, por una parte, la colaboración 
intercongregacional, pues en el contexto de una obra scalabriniana, 
funciona este programa sociolaboral impulsado por una religiosa de 
las Auxiliadoras del purgatorio, que aporta su experiencia y su visión 
acerca de la importancia de la salud y apariencia física de las personas 
para lograr colocarse laboralmente. De aquí nace el servicio odontoló-
gico que ha tenido muchísima demanda entre las personas migrantes; 
sobre todo en un contexto donde muchos de ellos han sido víctimas de 
delitos y accidentes que han implicado la pérdida parcial o total de su 
dentadura. Por otra parte, cabe destacar también el trabajo de gestión 
de redes de apoyo y contactos por parte de la religiosa a cargo, sin el 
cual sería muy difícil que las personas migrantes pudieran obtener un 
trabajo temporal digno y compatible con su ubicación en el albergue o 
en la comunidad aledaña al mismo.
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20. CASA DEL MIGRANTE “SEMBRANDO 
ESPERANZA”

País: México

Beneficiarios: Personas migrantes y solicitantes de refugio

Año de inicio: 2016

Fuentes de financiamiento: propio (proyectos autosustentables); apo-
yo de la Diócesis y de OIM

Organización Pastoral Responsable: Diócesis de Zacatecas cen-
tro-norte, Fundación de Movilidad Humana y Desarrollo Comunitario 
(razón social)

Resumen: Casa de acogida, apoyo y trabajo para personas migrantes 
en tránsito y solicitantes de refugio, provenientes de centro y Suraméri-
ca y de otros continentes. Esta casa es gestionada por 3 religiosas, una 
de ellas como directora, de la Congregación de las Oblatas diocesanas 
de San José.

 

Código de entrevista: MEX09-E

RELEVANCIA

Esta casa de acogida está ubicada en una zona que, hasta hace poco 
más de 10 años, era expulsora de migrantes y no era parte de la ruta de 
tránsito. Inició como un comedor para atender las necesidades de las 
personas que salían de la zona. Luego empezó a ser también lugar de 
paso, por lo que se abrió el alojamiento. 

Por estar ubicada en un terreno amplio, y por su visión particular, se sos-
tiene con la producción generada por proyectos productivos propios, 
tales como el cultivo y la crianza de animales para producción de carne. 

Las personas migrantes en tránsito permanecen un máximo de 3 días 
y reciben alimentos, alojamiento y atención emocional. Las personas 
solicitantes de refugio o con necesidades particulares de una estancia 
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más larga pueden quedarse un plazo máximo de 2 meses, con la con-
dición de que trabajen para que puedan reunir el dinero que necesiten 
para sus necesidades o para alquilar un alojamiento. 

Para apoyarles con trabajo, la casa les ofrece la oportunidad de trabajar 
en los proyectos productivos de la casa. La casa tiene capacidad para 
160 personas y en situaciones de emergencia se puede extender hasta 
para 300 personas. En el año 2022 atendió alrededor de 4.700 personas.

SOSTENIBILIDAD

Al abrir sus puertas como albergue, esta casa buscó su autososteni-
bilidad mediante proyectos productivos. Para ello cuentan con un in-
geniero que se encarga de la gestión y operación de los proyectos. 
Tienen una granja de crianza de cerdos, una hectárea de plantación 
con alfalfa, frijol y chile. Más recientemente adquirieron una máquina 
para hacer block de construcción para construir su propia tapia. Las 
personas migrantes de estancias más largas pueden trabajar en es-
tos proyectos. De esta forma, generan sus propios ingresos para sus 
necesidades, y ayudan al sostenimiento de la casa. La casa también 
recibe apoyo de la diócesis para la manutención de las 3 religiosas que 
se ocupan de la gestión de la casa. Su directora también trabaja como 
profesora universitaria, y desde este lugar atrae trabajo voluntario de 
estudiantes universitarios.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Al estar ubicada en una localidad expulsora de personas hacia la mi-
gración, y ser al mismo tiempo un lugar de paso, esta casa se ha plan-
teado el desafío de lograr que las personas puedan ser productivas 
donde estén, para vivir una vida digna, con un trabajo, que les permita 
generar su sustento. La condición de contar con un terreno grande dio 
lugar a los proyectos para el autosostenimiento de la casa, los cuales, 
aunados a la visión de la productividad para la vida digna, ofrece a las 
personas migrantes una fuente de trabajo. 

Esta condición de autosustentabilidad distingue a esta casa de la ma-
yoría de las que existen en la región, y le ha permitido decidir si trabajar 
con organizaciones de Naciones Unidas y en qué condiciones. Así, por 
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ejemplo, su directora señala que el trabajo con algunas agencias suele 
implicar la colocación de cámaras de vigilancia por todas partes, situa-
ción con la que el personal de la casa no está de acuerdo, debido a su 
compromiso con la protección de la privacidad de las personas migran-
tes. Por otra parte, la incorporación de personal pagado directamente 
por las agencias introduce significativas disparidades salariales dentro 
del personal en una misma casa, por lo que han negociado que, si les 
van a ayudar con el pago de salarios, sea el equipo gestor de la casa el 
que administre los dineros para los salarios con una misma escala sala-
rial que sea justa para todas las personas contratadas, es decir, en sus 
propias condiciones y no bajo las de la agencia. Esta situación ilustra las 
múltiples formas en las que la dependencia económica puede afectar la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de funcionamiento de una obra 
pastoral como las casas de acogida para personas migrantes.
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21. PROGRAMA DERECHO LABORAL

País: República Dominicana

Beneficiarios: Personas migrantes, descendientes de migrantes y do-
minicanas de comunidades bateyeras de la región este del país.

Año de inicio: 2005

Fuentes de financiamiento: ASCALA, Catholic Relief Services (CRS), 
voluntariado.

Contacto: Teléfono: +1 809 923 2295; correo: ascala.directora@hotmail.
com; sitio web: https://www.dominicanasolidaria.org/organizacion/
asociacion-scalabriniana-al-servicio-de-la-movilidad-humana/

Organización Pastoral Responsable: Congregación de las Hermanas 
Misioneras Scalabrinianas de San Carlos Borromeo, Fundación Asocia-
ción Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)

Resumen: Programa de acciones legales en defensa de los derechos 
laborales de trabajadores bateyeros, y de apoyo y fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias y movimientos sociales.

 

Código de documento: RDO07-D

RELEVANCIA

La carencia de documentos y de las posibilidades de obtenerlos coloca 
a los trabajadores migrantes, en su mayoría haitianos, y descendientes 
de haitianos en una situación de vulnerabilidad para el ejercicio y defen-
sa de sus derechos laborales, tales como salario justo, pensión, pago de 
prestaciones debidas, organización y representación, entre otros. 

En el año 2022 este Programa ofreció asesoría legal en materia de 
derechos humanos y laborales a 906 personas y dio orientación legal 
a 485 personas. También llevó 30 procesos judiciales de reclamo de 
prestaciones laborales, y 3 demandas por violación de derechos por 
parte de empleadores, obteniendo dos conciliaciones. 
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Además, se organizó y realizó una asamblea para la reestructuración 
del Sindicato de Trabajadores/as agrícolas de la Industria Azucarera 
y Afines de la República Dominicana, que resultó en el nombramiento 
de una junta directiva completamente nueva. Simultáneamente desde 
la dirección de ASCALA se realizaron gestiones ante el Ministro de Tra-
bajo, legisladores de la gobernación provincial, diputados, viceministro 
de política exterior multilateral y director general de jubilaciones y pen-
siones; incluso se envió una carta al Presidente de la República  con 
el fin de promover la reforma agraria y la integración de la población 
campesina al proceso de desarrollo nacional, todo con el fin de buscar 
soluciones a las problemáticas laborales de estas personas.

SOSTENIBILIDAD

Este programa se desarrolla con el trabajo de un equipo interdisciplina-
rio de profesionales, entre los que destacan profesionales en derecho 
comprometidos con la defensa de los derechos laborales de todas las 
personas. Los salarios de estas personas se financian mediante los fon-
dos obtenidos por ASCALA mediante proyectos de colaboración con 
organizaciones de Naciones Unidas como ACNUR, la OIM; organizacio-
nes internacionales de cooperación de la Iglesia como CRS, Adveniat, 
Caritas Guadalajara y MISEREOR, y otras organizaciones como ayunta-
mientos españoles (Málaga y Castilla de la Mancha), entre otras.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

La intervención de este Programa, con profesionales capacitados en 
la materia, ha resultado decisiva para la defensa de los derechos labo-
rales de las y los trabajadores migrantes. Cabe destacar, que más allá 
de estas acciones directas, el trabajo del Programa abarca también la 
organización y empoderamiento de las personas para asumir la repre-
sentación política de sus propios intereses, como se ve en el ejemplo 
de la reestructuración del Sindicato. Esta es una intervención de orden 
social que aporta sostenibilidad y autonomía a la defensa de los dere-
chos laborales, y quizá lo más importante, empodera a las personas 
para ejercer sus derechos, favoreciendo así su efectiva y legítima inte-
gración en el país de destino.
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22. ALBERGUE BUEN SAMARITANO, DE LA 
FUNDACIÓN GOTITAS DE OBLACIÓN 

País: Ecuador

Beneficiarios: Familias migrantes en tránsito y con vocación de 
permanencia

Año de inicio: 2018

Fuentes de financiamiento: Caritas Ecuador, Programa Mundial de Ali-
mentos, cooperación internacional

Contacto: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552892511684

Organización Pastoral Responsable: Fundación Gotitas de Oblación, 
de la Congregación de religiosas oblatas de los corazones santísimos 
de Jesús y María.

Resumen: Frente a la necesidad del creciente número de familias mi-
grantes en tránsito por Ecuador, la Congregación de religiosas oblatas 
abre este albergue temporal para acoger a familias, ofrecerles ayuda 
humanitaria, apoyarlas en la reconfiguración de sus proyectos de vida 
y en la generación de medios de vida para que puedan continuar su 
camino o quedarse en Ecuador. 

 

Código de entrevista: ECU04-E

RELEVANCIA

Después de una larga trayectoria de ayuda social y servicios educati-
vos para los más pobres, en el año 2018, ante el aumento de la migra-
ción venezolana en Ecuador, las Hermanas Oblatas deciden poner sus 
instalaciones y esfuerzos al servicio de la acogida y promoción de fa-
milias migrantes. Las familias reciben habitaciones, alimentos, cocina, 
apoyo psicosocial, espiritual y jurídico y talleres de emprendimiento. A 
su vez, al entrar en el albergue se hacen corresponsables de mante-
ner las instalaciones limpias, preparar sus alimentos, participar en los 
talleres y aprovechar todo esto junto con la asesoría psicosocial y legal 
para desarrollar sus capacidades para generar medios de vida y recon-
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albergue acogió a 159 familias, con un total de 656 personas.

SOSTENIBILIDAD

El albergue se sostiene esencialmente a través del apoyo de Caritas 
Ecuador, y de su intermediación para acceder a recursos de coopera-
ción internacional mediante proyectos. También cuenta con el apoyo 
regular del Programa Mundial de Alimentos, las unidades educativas 
de la propia Congregación; y con ayudas puntuales de organizaciones 
de Naciones Unidas como el ACNUR y la OIM; también el Consejo No-
ruego, Cruz Roja Internacional y ADSI. De esta manera se financia el 
equipo permanente que incluye 4 profesionales y 4 personas más de 
trabajo operativo, junto con dos voluntarios regulares. Además, cuen-
tan con convenios con varias universidades, que aportan el trabajo vo-
luntario de horas de práctica y servicio social de sus estudiantes.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Esta iniciativa muestra cómo la Congregación ha logrado adaptar sus 
servicios a las necesidades cambiantes de su contexto, desde labores 
educativas con visión social hacia labores de acogida y promoción de 
familias migrantes con visión formativa. Esto ha dado lugar a acciones 
de promoción del desarrollo de las familias migrantes, en el contexto 
de un albergue de acogida temporal. Las familias pueden permanecer 
allí entre 10 y 30 días, según si están en tránsito o si buscan estable-
cerse en el país. El apoyo integral que reciben se orienta a ayudarles a 
reconfigurar su proyecto de vida y a desarrollar medios de vida durante 
su estancia en el albergue. Para las familias que deciden establecerse, 
el albergue también ofrece su red de alianzas para ayudarles a conse-
guir alojamiento y acceder a condiciones dignas de vida, procurando 
evitar que vivan en situación de calle.
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23. FAMIG: APOYAR EL PROCESO DE INCLUSIÓN 
E INTEGRACIÓN DE MIGRANTES SOLICITANTES 
DE REFUGIO Y A SUS FAMILIARES

País: Colombia

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, desplaza-
dos, retornados, familiares de migrantes, mujeres en comunidades ex-
pulsoras de migrantes, mujeres en comunidades de destino.

Año de inicio: 2000

Fuentes de financiamiento: Agencias de Naciones Unidas, organiza-
ciones de cooperación de la Iglesia Católica, donaciones de las pa-
rroquias (feligresía), otras organizaciones locales de la Iglesia Católica, 
apoyo comunitario.

Contacto: famig@arquibogota.org.co , https://famig.arquibogota.org.co/ 

Organización Pastoral responsable: Congregación Hermanas Misio-
nera San Carlos – Scalabrinianas, Arquidiócesis de Bogotá.

Resumen: La Fundación de Atención al Migrante – FAMIG desarrolla 
acciones en bien de los migrantes ofreciéndoles acogida, orientación 
psico-social, formación y capacitación laboral, para contribuir a la dig-
nificación de su vida, y ofrecer atención humanitaria de urgencia al gru-
po familiar58.

Código de formulario: COL01-F

RELEVANCIA

La Fundación cuenta con dos centros de atención para migrantes (CA-
MIG) en los cuales se ofrece albergue de corta o de larga estancia, ali-
mentos, ropa, servicios de salud, asistencia legal y apoyo psicológico o 
psicosocial, además de acompañamiento espiritual. En el año 2000 se 
creó el “Centro Pastoral de Capacitación – CEPCA, para brindar forma-

58  https://famig.arquibogota.org.co/node/21345

mailto:famig@arquibogota.org.co
https://famig.arquibogota.org.co/
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ción a personas en condición de vulnerabilidad, brindando herramien-
tas que permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y forjar 
así un mejor futuro”59. Además de los servicios de acogida, este centro 
suple diversidad de medios para que los migrantes, cualquiera que sea 
su condición en la capital de Colombia, reciban apoyo para la inser-
ción laboral, gestionar medios de vida, su integración sociocultural, así 
como apoyo para el retorno a sus países. La organización dispone de 
un equipo de 42 personas, todas profesionales y funcionarias; entre las 
cuales hay tres religiosas.

SOSTENIBILIDAD

Ante el desafío de la escasez de recursos, la FAMIG ha desarrollado 
un proceso de fortalecimiento institucional, y la consolidación de una 
serie de proyectos que velan por el bienestar de las personas y son 
apoyados con fondos de cooperación internacional. Los proyectos más 
recientes buscan atender principalmente, aunque no únicamente, el 
impacto de la crisis en Venezuela como “una respuesta para mejorar 
las condiciones de vida digna a migrantes, refugiados y personas en 
situación de desplazamiento”. Con diversos recursos se apoya la ope-
ración de los centros de acogida a migrantes y el centro de formación. 
Su relación con la Arquidiócesis de Bogotá es un respaldo muy fuerte 
para su sostenibilidad y proyección.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Aunque la atención humanitaria es una acción de primera línea, la fun-
dación extiende sus acciones a los ámbitos de la protección, la pro-
moción y la integración de las personas migrantes. Con esto se busca 
responder al desafío de “humanizar la migración, a través de los cuatro 
verbos: acoger, proteger, promover e integrar” (COL01-F).

59  https://famig.arquibogota.org.co/node/21345
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24. CASA DE ACOGIDA CARDENAL JULIO 
TERRAZAS

País: Bolivia

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, mujeres en 
comunidades de destino

Año de inicio: 2015

Fuentes de financiamiento: Fundación Scalabrini de La Paz, donacio-
nes de la feligresía, Arquidiócesis, ACNUR, Liga de lucha contra el cán-
cer, Universidad Pública (aporta practicantes)

Contacto: https://www.facebook.com/
casadeacogidacardenaljulioterrazas/

Organización Pastoral Responsable: Hermanas Misioneras Scalabrinianas

Resumen: Casa de acogida de corta estancia para migrantes interna-
cionales (mayoritariamente de Venezuela y Colombia) y para migran-
tes internos (que sufren de cáncer y deben desplazarse para recibir 
atención médica). 

 

Código de entrevista: BOL01-E

RELEVANCIA

Esta casa de acogida se ubica en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más 
grande de Bolivia, lugar de tránsito y, en los últimos años, también de 
destino para muchos migrantes procedentes de Venezuela y Colom-
bia.  De acuerdo con la directora de la casa, los venezolanos que han 
migrado hacia otros países de Suramérica se mueven entre los distin-
tos países buscando mejores oportunidades. 

Esta es una casa de acogida de estancias de alrededor de 6 días, o el 
tiempo necesario para que las familias puedan continuar su camino, 
alquilar un hospedaje o mientras reciben servicios de salud (pacien-
tes de cáncer).
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Las hermanas scalabrinianas que dirigen esta casa de acogida están 
a cargo también de la coordinación de la PMH. Desde la oficina de la 
PMH se realiza una evaluación rigurosa de la situación de las personas 
migrantes con el fin de identificar a aquellas en mayor vulnerabilidad 
y poder apoyarles con “ayuda humanitaria multipropósito”, ya sea que 
permanezcan dentro o fuera de la casa (BOL01-E). 

La casa ofrece una serie de talleres para las personas migrantes, sobre 
temas como la formación de relaciones armoniosas de familia, crianza 
libre de violencia y el camino migratorio. También tienen talleres para 
apoyar la dimensión espiritual, los derechos humanos e informar sobre 
aspectos jurídicos. Con la ayuda de organizaciones como OIM reali-
zan dinámicas de integración entre las personas de distintos países de 
procedencia y con la comunidad de Santa Cruz de la Sierra. Después 
de algunas misas se organizan convivios gastronómicos. Una vez a la 
semana cuentan con los servicios de un psicólogo.

SOSTENIBILIDAD

El funcionamiento de la casa se sostiene gracias al aporte de muchas 
fuentes: la feligresía que es generosa y hospitalaria; la Fundación Sca-
labrini de La Paz, la Arquidiócesis, ACNUR, la Liga de lucha contra el 
cáncer, y una universidad pública que aporta practicantes. Además, 
cuentan con un activo grupo de laicos que realiza actividades para re-
caudar fondos.

El equipo de la casa está integrado por dos religiosas, una trabaja-
dora social, una abogada, una cocinera y entre 4 y 5 voluntarias.  Las 
personas migrantes que permanecen en la casa deben colaborar 
con su limpieza.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN 

El trabajo de esta casa presenta dos acciones destacadas de proyec-
ción. La primera es el acompañamiento que se ofrece a cada familia, 
orientado a apoyarles en la reflexión sobre su situación migratoria. La 
segunda es la formación de liderazgos en la parroquia, con el fin de 
formar a las personas para entender que la PMH es un trabajo pastoral 
que se puede realizar en todas partes y no solo en la casa de acogida.
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Esta formación, aunada a celebraciones periódicas como la de la jor-
nada mundial del migrante en todas las parroquias tiene la finalidad 
de mostrar que hacer de la Iglesia una madre acogedora para las y los 
hermanos migrantes es una responsabilidad de todos los creyentes y 
no solo del personal de la casa de acogida.
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25. FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 
MIGRANTES HAITIANOS

País: República Dominicana

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, migrantes, desplazados, familia-
res de migrantes. 

Año de inicio: 2010

Fuentes de financiamiento: Organizaciones de cooperación de la Igle-
sia Católica; donaciones de las parroquias (feligresía); apoyo estatal; 
empresas privadas; instituciones de gobierno del sector social (salud, 
educación, niñez, entre otras); otras organizaciones locales de la Iglesia 
Católica; voluntariado; apoyo comunitario.

Contacto: www.cezopas.org

Organización Pastoral Responsable: Centro Zonal de Pastoral Social 
(CEZOPAS)

Resumen: Históricamente, República Dominicana ha sido país receptor 
de personas haitianas forzadas a dejar su país por la situación econó-
mica y política y los embates de desastres naturales. CEZOPAS acoge 
también a las personas migrantes de origen haitiano en sus programas 
de desarrollo social comunitario.

Código de entrevista: RDO01-E

Código de formulario: RDO01-F

RELEVANCIA

Ante la inquietud de la Iglesia Católica por la subsistencia y evange-
lización de la población más necesitada en la República Dominicana, 
surge el CEZOPAS (RDO01-F); institución sin fines de lucro dedicada al 
desarrollo y asistencia social60.

60  Centro Zonal de Pastoral Social (CESOPAS). Memorias 2020.

http://www.cezopas.org/
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El CEZOPAS se fundó en 1992, desde el año 2010 trabaja sistemática-
mente por la integración social de personas migrantes de origen haitia-
no radicadas en República Dominicana. Para esto realiza acciones de 
promoción de desarrollo social, tales como la organización de grupos 
de migrantes para su formación y trabajo colaborativo en la genera-
ción y sostenimiento de medios de vida. A estas acciones se suma el 
acompañamiento constante para lograr poco a poco la autonomía de 
las personas y grupos atendidos.

Las personas atendidas por el CEZOPAS tienen en común una situación 
de pobreza y vulnerabilidad que les impide satisfacer sus necesidades 
básicas de vivienda, alimentación, salud, educación, agua potable, ase-
soría jurídica y protección contra el crimen organizado y la violencia.

Mediante el apoyo para la organización de las personas migrantes en 
cada parroquia, su formación y capacitación continua para la genera-
ción y sostenimiento de medios de vida, y prácticas de economía so-
cial solidaria como los grupos de auto ahorro y préstamos solidarios 
(GAAP), la formación espiritual y humana, en el año 2022 se benefició a 
alrededor de 300 personas.

Cuando las personas migrantes que están en la organización se ven 
imposibilitadas de salir a trabajar y generar ingresos, por situaciones 
de salud o por la presencia de las autoridades de migración, el Centro 
puede apoyarles también con alimentos o medicamentos.

SOSTENIBILIDAD

Además de contar con el apoyo de las instancias citadas antes, esta 
iniciativa lleva a la práctica una metodología particular que favorece su 
sostenibilidad y la de sus resultados. Se trata de estrategias de promo-
ción social, que cuentan inicialmente con el trabajo de personas promo-
toras, que mediante su trabajo con las personas atendidas identifican a 
posibles líderes comunitarios y les apoyan en su empoderamiento para 
funcionar como tales, y como nuevos promotores comunitarios locales. 

De esta forma, las comunidades se empoderan, desarrollan prácticas 
solidarias y logran funcionar con autonomía, una vez que las personas 
han logrado desarrollar sus capacidades de comunicación, colabora-
ción y manejo básico de finanzas.
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INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

Las prácticas de promoción social del CEZOPAS, apoyadas en la pas-
toral social y la economía solidaria, se complementan sistemática-
mente con la formación humana y espiritual, orientada a la liberación 
integral de las personas, iluminada por el Evangelio y el Magisterio de 
la Iglesia Católica61. 

Destacan, por ejemplo, las acciones para la promoción de la mujer, 
como agente estratégico para romper con los círculos de pobreza y 
violencia dentro de las familias más vulnerables aquejadas por estas 
problemáticas. Esta visión de promoción social, que aborda tanto el 
nivel individual como comunitario y espiritual, le ha permitido al CEZO-
PAS incidir en la mejora de las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables de manera sostenible.

61  Centro Zonal de Pastoral Social (CESOPAS). Memorias 2020.
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26. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE GRUPOS DE MUJERES CON 
EMPRENDIMIENTOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

País: República Dominicana

Beneficiarios: Mujeres en situación de vulnerabilidad por pobreza, vio-
lencia y condición migratoria

Año de inicio: 2018

Fuentes de financiamiento: Organizaciones de la Iglesia Católica, coo-
peración internacional, empresas, fondo de ayuda para la vida religiosa, 
entre otros.

Contacto: https://www.facebook.com/
misionerasjuanista2017/?locale=nl_BE

Organización Pastoral Responsable: Hermanas de San Juan 
Evangelista

Resumen: Esta iniciativa convoca a mujeres en situación de vulnera-
bilidad a ser parte de grupos de pastoral de la mujer. En estos grupos 
se ofrece orientación y acompañamiento a lo largo de un proceso de 
crecimiento personal y espiritual, que incluye formación y apoyo finan-
ciero para proyectos de economía solidaria que les ayuden a construir 
y sostener medios para una vida digna. 

 

Código de entrevista: RDO03-E

RELEVANCIA

Las hermanas Juanistas, como les dicen en San Pedro de Macorís, tra-
bajan en tres parroquias. Desde allí invitan a las mujeres a formar parte 
de grupos de pastoral de la mujer. En estos grupos las mujeres en si-
tuación de vulnerabilidad por razones económicas, violencia de género 
y condición migratoria, reciben formación humana y para la empleabi-
lidad; apoyo psicológico, legal, y financiero para emprender pequeños 
negocios y avanzar en un proceso de crecimiento personal. “Se trata de 
un proceso psicohistórico y espiritual, en el que las mujeres trabajan su 
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historia personal a la luz del Evangelio” (RDO03-E). Con los emprendi-
mientos generan los ingresos necesarios para salir adelante junto con 
sus familias, al tiempo que se empoderan de sí mismas y sus circuns-
tancias de vida, convirtiéndose en líderes de cambio en sus familias y 
comunidades. En el año 2022 se trabajó con tres grupos de mujeres de 
entre 15 y 18 integrantes cada uno.

SOSTENIBILIDAD

Inicialmente, al final de las Eucaristías, las mujeres son invitadas a parti-
cipar en los grupos de pastoral de la mujer, como espacios de mujeres 
para mujeres. En este espacio se dan una serie de vivencias de acompa-
ñamiento solidario que empoderan a las mujeres de sus situaciones de 
vida, y que las llevan a recomendar la experiencia a otras mujeres, y así 
es como los grupos se mantienen activos, recibiendo nuevas integran-
tes. El equipo a cargo de este trabajo está conformado por 8 personas, 
de las cuales 4 son religiosas, y las otras 4 profesionales laicas volunta-
rias. Se contó con el apoyo de diversos institutos que aportaron talle-
res formativos para las mujeres en temas como contabilidad, liderazgo, 
emprendimiento, entre otros. Dentro de los grupos de mujeres, algunas 
se forman para ser líderes y promotoras, y continúan el trabajo con los 
grupos, como parte de la organización pastoral de las parroquias.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

La orientación hacia la formación de las mujeres para que sean ges-
toras de su propio desarrollo a la luz del Evangelio ha sido un pilar fun-
damental de esta iniciativa. Desde la organización de la pastoral de las 
mujeres como “espacio de mujeres para mujeres”, el trabajo de acom-
pañamiento desarrollado ha mostrado un poderoso efecto transforma-
dor en las vidas de las mujeres y sus familias. Este efecto transforma-
dor abarca desde la sanación de traumas ocasionados por la violencia 
vivida en la infancia y la juventud, hasta el empoderamiento personal 
para asumir la conducción de la propia vida en el presente, con inde-
pendencia económica y trabajo digno. 

Si bien estos son procesos que requieren un tiempo considerable (varios 
años), sus frutos son también de largo aliento, alcanzando a la comunidad 
e incluso a las generaciones descendientes de las mujeres participantes. 
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27. MISIÓN SCALABRINIANA ECUADOR

País: Ecuador

Beneficiarios: Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, mujeres 
en comunidades expulsoras de migrantes, mujeres en comunidades 
de destino.

Año de inicio: 1992

Fuentes de financiamiento: Organizaciones de cooperación interna-
cional de la Iglesia Católica, Cooperación española y alemana, Confe-
rencia Episcopal Italiana, Agencias de Naciones Unidas, Congregación 
internacional, voluntariado.

Contacto: https://scalabrinianas.org/pmh/ 

Organización Pastoral Responsable: Misión Scalabriniana Ecuador

Resumen: El trabajo de acogida y protección de las personas migrantes en 
Ecuador de parte de las Hermanas Scalabrinianas se organiza en 4 áreas: 
ayuda humanitaria, trabajo con juventud, medios de vida e incidencia.

Código de formulario: ECU02-F

RELEVANCIA

La situación de Ecuador, como lugar de tránsito y vecino de países con 
graves crisis económicas, políticas y sociales, ha incrementado de for-
ma sostenida los flujos migratorios en su territorio. 

La Misión Scalabriniana Ecuador apoya a la población en movilidad para 
promover su acceso al ejercicio de sus derechos. Para ello se organiza 
en cuatro áreas de trabajo: ayuda humanitaria (dos casas de acogida), 
trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, medios de vida e incidencia. 
Desde las casas de acogida y mediante referencias se ofrece atención 
médica y psicológica, asesoría jurídica, entre otros servicios. Desde el 
área de medios de vida se forma a las personas y se fortalecen sus 
capacidades de organización para formar grupos de autoahorro y prés-
tamo y apoyar los emprendimientos. Desde el área de incidencia se 

https://scalabrinianas.org/pmh/
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asume la representación de las personas migrantes y se participa de 
colectivos para promover y proteger sus derechos. En el año 2022 se 
atendió aproximadamente a 6.800 personas, con diversidad de servi-
cios, incluyendo un porcentaje muy importante de mujeres dentro de 
iniciativas para procurar medios de vida.

SOSTENIBILIDAD

Además de las fuentes de financiamiento citadas arriba, un pilar fun-
damental de la sostenibilidad de esta obra es su enfoque participati-
vo: todos los procesos son diseñados, ejecutados y evaluados con la 
participación de la población atendida. El equipo a cargo del trabajo 
distribuido en las diversas áreas, desde distintos puntos del país, está 
integrado por 45 personas, de las cuales 2 son religiosas, 40 trabajan de 
forma remunerada y 3 de forma voluntaria; todas ellas con preparación 
profesional para las funciones que desempeñan.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

En este apartado cabe destacar la creación del movimiento juvenil 
scalabriniano. Este movimiento se creó en el año 2015 en respuesta al 
hecho de que más del 50% de las familias migrantes atendidas están 
integradas por jóvenes, adolescentes y niños. En el año 2022, este mo-
vimiento realizó actividades que involucraron la participación de 390 
adolescentes y jóvenes; realizó un proceso de formación de gestores 
de convivencia para 220 niños y niñas; ofreció formación a 125 adoles-
centes y jóvenes y apoyó a 280 niños, niñas y jóvenes para volver a la 
educación formal.
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28. PROGRAMA DE MOVILIDAD HUMANA

País: República Dominicana

Beneficiarios: Personas migrantes nacionales o extranjeras, en condi-
ción de vulnerabilidad. 

Año de inicio: 2010

Fuentes de financiamiento: Organizaciones de cooperación de la Igle-
sia Católica; donaciones de las parroquias (feligresía); apoyo estatal; em-
presas privadas; instituciones de gobierno del sector social, otras organi-
zaciones locales de la Iglesia Católica; voluntariado; apoyo comunitario.

Contacto: www.cezopas.org

Organización Pastoral Responsable: Centro Zonal de Pastoral Social 
(CEZOPAS)

Resumen: República Dominicana se ha convertido en un país destino 
de personas migrantes no solo haitianas, sino también venezolanas. 
Estas personas presentan marcadas condiciones de vulnerabilidad, en 
especial las personas de origen haitiano, a quienes las leyes nacionales 
les impiden regularizar su situación, y por lo tanto acceder a condicio-
nes dignas de vida y trabajo. El CEZOPAS realiza labores de asistencia 
humanitaria para esta población.

Código de entrevista: RDO05-E

RELEVANCIA

El CEZOPAS tiene la misión de promover capacidades y desarrollar 
competencias en la comunidad para su propio desarrollo, con acciones 
a nivel personal, parroquial y colectivo62. 

Muchas personas migrantes, ubicadas dentro de la población más vul-
nerable por condiciones de pobreza y por el obstáculo que representa 
su condición migratoria para el acceso a las oportunidades sociales, se 

62  Centro Zonal de Pastoral Social (CESOPAS). Memorias 2020.

http://www.cezopas.org/
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dirigen al Centro en busca de ayuda. En estos casos, el CEZOPAS se apo-
ya en sus coordinadores locales, que son personas migrantes radicadas 
en la comunidad, integrantes de grupos organizados por el mismo Cen-
tro. Con el apoyo de estas personas, el Centro obtiene más información 
sobre las personas y sus situaciones. A partir de la información recopila-
da, el Centro trabaja en pro de la dignidad de estas personas mediante 
diversas acciones, tales como la entrega de alimentos y medicamentos, 
el apoyo para el acceso a servicios de salud, agua potable y asesoría 
jurídica, construcción y reparación de viviendas, defensa de los derechos 
humanos y laborales, así como cursos del idioma español.

Cabe resaltar que, en muchas ocasiones, para lograr la atención mé-
dica de personas haitianas, las personas del CEZOPAS han tenido que 
realizar labores de sensibilización e incidencia para que el personal sa-
nitario acceda a atenderlas.

SOSTENIBILIDAD

Este servicio se sostiene mediante las donaciones y aportaciones de 
las fuentes citadas en los datos que encabezan la descripción de esta 
obra, así como en el trabajo del equipo del CEZOPAS y el apoyo de per-
sonas voluntarias de la comunidad. Se enfrenta a los riesgos que entra-
ñan la eventual falta de recursos económicos y las políticas migratorias 
del país, que tienden a endurecerse e incluso militarizarse con la cons-
trucción de un muro custodiado en la frontera con Haití, y la eventual 
generación de nuevas tensiones entre ambos países.

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

El CEZOPAS se orienta con una visión de promoción del desarrollo huma-
no integral y del desarrollo comunitario. Trabaja con población migrante 
que en su mayoría viene a radicarse en el país, y desde la asistencia hu-
manitaria que se brinda, se generan las bases para continuar con labo-
res de organización y capacitación para la generación de medios de vida, 
transitando así desde prácticas de acogida hacia prácticas de protección, 
promoción e integración de las personas migrantes. Así, este trabajo cons-
tituye un buen ejemplo de la puesta en práctica del magisterio del Papa 
Francisco para la atención de las personas migrantes (ver iniciativa “For-

mación y organización de migrantes haitianos” en este mismo informe).
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29. CARIDAD SIN FRONTERAS

País: Ecuador

Beneficiarios: Solicitantes de refugio, migrantes en tránsito, retorna-
dos, familias de migrantes y refugiados

Año de inicio: 2017

Fuentes de financiamiento: Organizaciones de cooperación de la Igle-
sia Católica, Organizaciones humanitarias internacionales, Donaciones 
de las parroquias, Voluntariado, Universidades.

Contacto: sivkbanozic@gmail.com

Organización Pastoral Responsable: Comunidad Siervas de la Caridad

Resumen: Esta iniciativa de las Siervas de la Caridad ofrece a las per-
sonas migrantes de paso o instaladas en el sur de Quito orientación y 
acompañamiento legal, atención médica, acompañamiento y conten-
ción emocional, acompañamiento espiritual, donaciones y alimentos, 
capacitaciones para emprendimientos productivos y vinculaciones 
para conseguir otras ayudas.

Código de formulario: ECU05-F

RELEVANCIA

Con el incremento de personas en movilidad que empezó a manifes-
tarse en la puerta del Centro Pastoral “Jesús de Nazaret”, de las Siervas 
de la Caridad en Quito en el 2017, y más aún luego de los embates de la 
pandemia por Covid-19, esta comunidad de religiosas emprendió esta 
iniciativa para socorrer sobre todo a las familias migrantes, teniendo 
como base dicho Centro Pastoral. Estas familias pueden estar en trán-
sito, en medio de procesos de refugio o tratando de rehacer su proyec-
to de vida en 11 distintas comunidades al sur de Quito. En el año 2022 
se logró ayudar a un total de 1600 personas.
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SOSTENIBILIDAD

Mediante una estrategia organizativa en la que las religiosas coordinan 
con una persona migrante en cada comunidad que pueda funcionar 
como líder y enlace de comunicación, se les ofrece a las familias las 
ayudas necesarias, con la mediación de las gestiones de las religiosas, 
las personas voluntarias y las instituciones que las apoyan, particular-
mente la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. La iniciativa cuen-
ta con el apoyo de diversas organizaciones de cooperación dentro y 
fuera de la Iglesia a nivel internacional, así como con donaciones de las 
parroquias (feligresía).

INNOVACIÓN Y PROYECCIÓN

La estrategia organizativa seguida por esta iniciativa, apoyada por per-
sonas líderes dentro de los asentamientos de familias migrantes en la 
ciudad, muestra haber resultado muy apropiada para apoyar a las fa-
milias migrantes desde una perspectiva de integración y promoción. 
Esto ha sido así especialmente a través de la oferta permanente de 
talleres para el emprendimiento, y la gestión de vinculaciones para ob-
tener oportunamente los apoyos necesarios para las distintas necesi-
dades de las familias. En algunas ocasiones estos apoyos han incluido 
alojamientos. Sin embargo, su fortaleza se ha construido en torno a su 
vocación de centro pastoral en una zona urbana, donde este ha sido el 
funcionamiento más apropiado al contexto en el que se encuentran allí 
las familias migrantes.
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ANEXOS

ANEXO 2. FORMULARIO EN LÍNEA63

El formulario en línea seguía la siguiente estructura:

Información desplegada al inicio: Mediante el llenado de este formu-
lario usted brinda información sobre una iniciativa pastoral con perso-
nas en movilidad o, desarrollada en el año 2022. Con esta información 
se elaborará un estudio de buenas prácticas pastorales en el área de 
México, Centroamérica y el Caribe. Este estudio es realizado por el Ob-
servatorio Sociopastoral de Movilidad Humana de Mesoamérica y el 
Caribe (OSMECA). Es financiado y será publicado por el Dicasterio para 
el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, en el año 2024. 

Aunque solicitamos el nombre y datos de contacto de quien brinda la 
información, estos datos serán manejados de forma confidencial y no 
serán publicados; se utilizarán, si fuera necesario, para aclarar algún 
aspecto de la información brindada. El estudio está a cargo de la in-
vestigadora Magaly Zúñiga, con quien puede comunicarse al correo 
observatorio.mesoamericano.cr@gmail.com

Llenar este instrumento toma alrededor de 25 minutos y representa 
una contribución generosa al servicio del mejoramiento de las prác-
ticas pastorales con personas en movilidad en la región, por la cual le 
agradecemos profundamente. 

¿QUÉ TIPO DE INICIATIVAS SE PUEDEN REPORTAR?

El hilo conductor del estudio es el tema del 109 Mensaje del Santo Pa-
dre para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado: «Libres de 
elegir si migrar o quedarse». Por ello son de interés todas aquellas ini-
ciativas dirigidas a: 

• promover condiciones de vida dignas para las poblaciones más 
vulnerables ubicadas en territorios expulsores de personas, 

• acoger, proteger, promover e integrar a las personas en movilidad.

63  Formulario para reportar iniciativas pastorales con personas en movilidad del año 
2022 se manejó en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/1e-knLCh5T9Gvd-
5WpS-uOc5B9Z9qH956DSXBBW7Ee0QU/edit 1/12 
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Por lo general, las organizaciones y congregaciones trabajando en el 
campo de la movilidad humana y la protección de los más vulnerables, 
desarrollan varias obras o iniciativas simultáneamente. Por ello se pue-
de reportar más de una iniciativa, llenando un formulario para cada una.

PREGUNTAS:

NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA INICIATIVA, PERSONA RESPON-
SABLE Y DATOS DE CONTACTO

1. Nombre y apellidos de la persona que llena el formulario (en 
adelante persona responsable):

2. Cargo o función que desempeña:

3. Organización o congregación a la que pertenece la persona 
responsable:

4. Organización responsable de la iniciativa:

5. Nombre oficial de la iniciativa

6. Año de inicio:

7. ¿Cómo se originó esta iniciativa?

DATOS DE UBICACIÓN DE LA INICIATIVA

8. País:

9. Departamento, Estado o Provincia:

10. Municipio o cantón: 

11. Diócesis:

DATOS DE CONTACTO

12. Correo electrónico:

13. Sitio web o página en redes sociales: 

14. Teléfono celular de la persona que brinda la información:

15. Perfil de la población atendida
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POBLACIÓN EN LA QUE SE ENFOCA LA INICIATIVA:

Selecciona todas las opciones que correspondan.

• Migrantes en tránsito
• Solicitantes de refugio
• Desplazados
• Retornados
• Víctimas de trata de personas
• Familiares de migrantes
• Mujeres en comunidades expulsoras de migrantes
• Mujeres en comunidades de destino
• Otros:

16. Si su respuesta anterior fue “Otra”, por favor especifique:

17. Si la población atendida involucra a personas extranjeras, por 
favor indique cuáles son los países de los que proviene la 
mayoría:

 Selecciona todas las opciones que correspondan.

• Honduras
• Venezuela
• Haití
• El Salvador
• Nicaragua
• Guatemala
• México
• Cuba
• Otros

18. Si su respuesta anterior fue “Otros”, por favor diga cuáles

19. ¿Cuáles son las principales problemáticas de la población aten-
dida?(Causas de la movilidad o de la vulnerabilidad que enfrenta)

 Selecciona todas las opciones que correspondan.

• Pobreza, carencia de medios de vida
• Acceso a alimentos
• Acceso a alojamiento
• Acceso a servicios de salud
• Acceso a asesoría jurídica
• Violencia, inseguridad
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• Persecución política
• Acciones del crimen organizado
• Carencia de oportunidades educativas
• Acceso a agua potable
• Acceso a vivienda digna
• Violencia por razones de género
• Otros

20. Si su respuesta anterior fue “Otras”, por favor especifique:

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

21. ¿En términos generales, en qué consiste la iniciativa?

22. ¿Cuál es su principal objetivo?

23. ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrece?

 Selecciona todas las opciones que correspondan.

• Hospedaje (albergues de corta o larga estancia)
• Asistencia humanitaria (alimentos, ropa, servicios de salud)
• Asistencia legal
• Apoyo psicológico o psicosocial
• Apoyo espiritual
• Capacitación
• Apoyo para inserción laboral, medios de vida
• Integración sociocultural
• Apoyo para el retorno
• Protección ante amenazas a la vida
• Defensa de derechos humanos
• Información para una migración menos riesgosa
• Monitoreo, aporte de evidencias para la incidencia
• Protección de niños y adolescentes
• Protección/promoción de mujeres
• Protección, apoyo para la integración social de víctimas de trata
• Protección de desplazados forzados

24. Cantidad aproximada de personas atendidas en el año 2022:
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SOSTENIBILIDAD DE LA INICIATIVA

25. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento y apoyo 
de la iniciativa?

• Selecciona todas las opciones que correspondan.
• Agencias de Naciones Unidas (ACNUR, OIM, UNICEF)
• Organizaciones de cooperación de la Iglesia Católica
• Congregación internacional
• Organizaciones humanitarias internacionales (Médicos sin 

fronteras, Cruz Roja Internacional)
• Donaciones de las parroquias (feligresía)
• Apoyo estatal
• Empresas privadas
• Instituciones de gobierno del sector social (salud, educación, 

niñez, entre otras)
• Instituciones de gobierno relacionadas con la migración
• Otras organizaciones locales de la Iglesia Católica
• Voluntariado
• Apoyo comunitario
• Universidades
• Otras

26. Si su respuesta anterior incluyó “Otras” por favor especifique

27. ¿Cuántas personas conforman el equipo que desarrolla la 
iniciativa?

28. ¿Cuántas de esas personas son religiosas?

29. ¿Cuántas de esas personas trabajan de forma remunerada?

30. ¿Cuántas de esas personas tienen preparación profesional 
para la función que desempeñan?

31. ¿Qué rol desempeña la comunidad local en el funcionamiento 
de la iniciativa? (sea de apoyo o en contra de la iniciativa)

32. ¿Cuáles son los principales riesgos para la continuidad de esta 
iniciativa?
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LECCIONES APRENDIDAS PARA COMPARTIR

33. ¿Cuáles son las características o condiciones particulares que 
han favorecido el funcionamiento de esta iniciativa? 

34. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de esta ini-
ciativa que pueden ser útiles para otras iniciativas semejantes 
en la región? 



120

ANEXOS
 A

N
E

X
O

 3
. G

U
ÍA

 D
E

 E
N

T
R

E
V

IS
TA

ANEXO 3. GUÍA DE ENTREVISTA

Esta guía contiene una serie de preguntas acerca de las iniciativas lle-
vadas a cabo por organizaciones pastorales para atender a personas 
en movilidad (migrantes, refugiadas, desplazadas, víctimas de trata o 
tráfico durante el año 2022).

Por favor responda de la manera más clara posible. Si puede aportar 
ejemplos, todos son bienvenidos.

Si hay preguntas cuyas respuestas se pueden encontrar en documentos, 
reportes, sitios web, sitios en redes sociales, puede aportar los enlaces, 
documentos .pdf o direcciones electrónicas.

PARTE I. DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS PARA LA 
ATENCIÓN DE LAS PERSONAS EN MOVILIDAD

1. Información general:

1.1. Nombre de la persona:
1.2. Cargo o función que desempeña:
1.3. Organización a la que pertenece:
1.4. Organización responsable de la iniciativa:
1.5. Lugar de ubicación de la iniciativa pastoral: 
1.6. País: 
1.7. Depto. o Provincia:
1.8. Municipio o cantón: 

2. Datos de contacto:

2.1. Correo electrónico: 
2.2. Teléfono de oficinas: 
2.3. Teléfono para contacto por WhatsApp: 
2.4. Pág. Web: 
2.5. Otro:
2.6. Nombre oficial de la iniciativa:

3. Población a la que atiende: 

(  ) Migrantes en tránsito 
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(  ) Solicitantes de refugio 
(  ) Desplazados
(  ) Retornados
(  ) Víctimas de trata y/o tráfico 
(  ) Familiares de migrantes
(  ) Mujeres en comunidades expulsoras
(  ) Mujeres en comunidades de destino
(  ) Otros/as. 

 Explique en caso necesario: 

4. ¿Cuáles son las nacionalidades de origen de la población 
atendida?

5. ¿Cuáles son las principales problemáticas de la población 
atendida? (causas de la movilidad, principales problemas que 
enfrentan)

6. ¿En qué consiste el servicio, proyecto o iniciativa?: 

7. Cantidad de personas atendidas durante el año 2022:  

8. Cantidad de personal con el que cuenta el proyecto: 

• Pagado: 
• Voluntario:

9. ¿Cuántas de esas personas son religiosas?

10. Cantidad de personas con preparación profesional para las la-
bores que desarrollan:

11. ¿Cuándo inició el proyecto? 

12. ¿Cómo se originó esta iniciativa?

13. ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos? ¿En qué se 
puede observar que la situación de las personas atendidas, o 
de la comunidad haya mejorado?

14. ¿Cuáles son los principales riesgos para la continuidad de esta 
iniciativa?

15. ¿De dónde se obtienen los recursos para ejecutar el proyecto?

16. ¿Las personas beneficiarias (o atendidas) son consultadas o 
participan de alguna forma en el diseño, organización, eje-
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cución o evaluación de las actividades? (Por favor explique o 
aporte algún ejemplo)

17. ¿Los resultados obtenidos han permitido fortalecer las capa-
cidades de miembros de la comunidad y fomentar su apro-
piación de la iniciativa? (Por favor explique o aporte algún 
ejemplo)

18. ¿Con qué otros actores pastorales, institucionales, del sector 
público o privado, nacionales o internacionales, se han creado 
relaciones de colaboración?

19. ¿Qué rol desempeña la comunidad local en el funcionamiento 
de la iniciativa? (sea de apoyo o en contra de la iniciativa)

20. ¿Cuáles son las características o condiciones particulares que 
han favorecido el funcionamiento de esta iniciativa?

21. ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas de esta ini-
ciativa que pueden ser útiles para otras iniciativas semejantes 
en la región?
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ANEXO 5. FICHAS BP POR PAÍSES

País Argentina

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Posada de Marta y María de la Fundación Educación 
Liberadora

Beneficiarios Mujeres desempleadas o que no tienen alojamiento en la 
ciudad

Año de inicio 2022

Fuentes de financiamiento Recursos propios y voluntariado

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Sitio web: https://hermanasmercedarias.com/
Correo electrónico: info@hermanasmercedarias.com

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas Terceras Mercedarias del Niño Jesús, Arquidió-
cesis de Córdoba.

Resumen La Posada de Marta y María es un proyecto inter-con-
gregacional para recibir mujeres solas y con infantes en 
la ciudad de Córdoba, y ofrecerles alojamiento temporal 
mientras consiguen un alquiler digno, para que puedan 
vivir y mantenerse.

País Argentina

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Albergue temporal para familias en situación de vulnerabi-
lidad con niños hospitalizados

Beneficiarios Personas migrantes, refugiados y en condición de vulne-
rabilidad que no habitan en la ciudad.

Año de inicio 2020

Fuentes de financiamiento Recursos propios y voluntariado

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Sitio web: https://hermanasmercedarias.com/
Correo electrónico: info@hermanasmercedarias.com

Organización Pastoral 
Responsable

Casa General de las Hermanas Mercedarias del Niño Je-
sús, Arquidiócesis de Córdoba.

Resumen Acogida de las familias con niños hospitalizados, migran-
tes y solicitantes de refugio con hospedaje, facilidades 
para aseo personal y escucha solidaria

https://hermanasmercedarias.com/
mailto:info@hermanasmercedarias.com
https://hermanasmercedarias.com/
mailto:info@hermanasmercedarias.com
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País Bolivia

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Casa de acogida Cardenal Julio Terrazas

Beneficiarios Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, mujeres en 
comunidades de destino

Año de inicio 2015

Fuentes de financiamiento Fundación Scalabrini de La Paz, donaciones de la feligre-
sía, Arquidiócesis, ACNUR, Liga de lucha contra el cáncer, 
Universidad Pública (aporta practicantes)

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Facebook: https://www.facebook.com/
casadeacogidacardenaljulioterrazas/

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas Misioneras Scalabrinianas 

Resumen Casa de acogida de corta estancia para migrantes inter-
nacionales (mayoritariamente de Venezuela y Colombia) 
y para migrantes internos (que sufren de cáncer y deben 
desplazarse para recibir atención médica).

País Colombia

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Asistencia humanitaria a migrantes y sus familias que 
intentan cruzar el Darién

Beneficiarios Migrantes y sus familias

Año de inicio 2022

Fuentes de financiamiento Voluntariado y aportes de las parroquias y feligresía local

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

N.D.

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas Católicas de San Juan Evangelista, Hermanas 
Franciscanas de María Inmaculada y Hermanas de la Pre-
sentación de María

Resumen Tres congregaciones instaladas en Necoclí, Colombia, 
se han unido para ofrecer comidas diarias, atención de 
problemas de salud y orientación sobre las condiciones 
del viaje a las personas migrantes que se ven forzadas a 
permanecer en el lugar.
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País Colombia

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Fundación de Atención al Migrante (FAMIG): Acoger a 
personas migrantes, brindándoles medios para que resta-
blezcan sus derechos

Beneficiarios Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, desplazados, 
retornados, familiares de migrantes, mujeres en comuni-
dades expulsoras de migrantes, mujeres en comunidades 
de destino.

Año de inicio 2000

Fuentes de financiamiento Agencias de Naciones Unidas, organizaciones de coope-
ración de la Iglesia Católica, donaciones de las parroquias 
(feligresía), otras organizaciones locales de la Iglesia Cató-
lica, apoyo comunitario

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Correo electrónico: famig@arquibogota.org.co
Sitio web: https://famig.arquibogota.org.co/

Organización Pastoral 
Responsable

Congregación Hermanas Misionera San Carlos – Scalabri-
nianas, Arquidiócesis de Bogotá

Resumen La Fundación de Atención al Migrante – FAMIG desarrolla 
acciones en bien de los migrantes ofreciéndoles acogida, 
orientación psico-social, formación y capacitación laboral, 
para contribuir a la dignificación de su vida, y ofrecer aten-
ción humanitaria de urgencia al grupo familiar.

País Costa Rica

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Red de congregaciones para la atención a migrantes en 
tránsito por Costa Rica

Beneficiarios Migrantes, solicitantes de refugio y personas desplazadas 
de Venezuela, Haití y otros países de la región.

Año de inicio 2015

Fuentes de financiamiento Voluntariado y recursos propios

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

N.D.

Organización Pastoral 
Responsable

Varias congregaciones de religiosas en Costa Rica.

Resumen Distribución de ayuda humanitaria para las personas 
migrantes en tránsito que se aglomeran en las calles de 
diversas localidades del país; acogida de familias; apoyo 
psicológico y espiritual.

mailto:famig@arquibogota.org.co
https://famig.arquibogota.org.co/
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País Costa Rica

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Acogida de personas migrantes y víctimas de trata

Beneficiarios Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, víctimas de 
trata

Año de inicio 2013

Fuentes de financiamiento Donaciones de particulares, apoyo de otras congregacio-
nes femeninas

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Sitio web: https://www.buenpastorca.org/

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas de la Caridad del Buen Pastor

Resumen Esta iniciativa acoge a personas migrantes en tránsito, 
solicitantes de refugio y víctimas de trata referidas a las 
Hermanas por religiosas de su congregación en otros 
países; otras congregaciones o por instituciones guberna-
mentales de Costa Rica

País Ecuador

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Casas de acogida para la promoción humana

Beneficiarios Solicitantes de refugio, desplazados, retornados, familia-
res de migrantes

Año de inicio 2010

Fuentes de financiamiento Agencias de Naciones Unidas, Organizaciones de coope-
ración de la Iglesia Católica, Congregación internacional, 
Organizaciones humanitarias internacionales (Médicos sin 
fronteras, Cruz Roja Internacional).

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Correo electrónico: direccion@misionscalabriniana.org.ec
Sitio web: https://misionscalabriniana.org.ec/

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabri-
nianas, Misión en Ecuador, Diócesis de Ibarra y Diócesis 
de Santo Domingo, Ecuador

Resumen Debido al flujo migratorio que mantiene Ecuador, al ser un 
territorio de paso y fronterizo con países que presentan des-
plazamientos forzados por situaciones económicas, políticas 
y sociales, la Misión scalabriniana da la primera acogida a las 
personas en movilidad humana que ingresan al país, entre-
gando alimentación, apoyo psicosocial y la información de 
cómo acceder a salud, educación y otros derechos

https://www.buenpastorca.org/
mailto:direccion@misionscalabriniana.org.ec
https://misionscalabriniana.org.ec/
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País Ecuador

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

El amor no tiene fronteras

Beneficiarios Migrantes en tránsito (externos e internos), población vul-
nerable (pacientes de lepra y adictos)

Año de inicio 2018

Fuentes de financiamiento Donaciones particulares; organizaciones de la Iglesia 
Católica; apoyo comunitario; Universidades; trueque, 
voluntariado

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Correo electrónico: meagui22@hotmail.com

Organización Pastoral 
Responsable

Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul

Resumen Ante la presencia creciente de personas migrantes en la 
comunidad, tanto extranjeras como desplazadas de las zo-
nas rurales del país, las Hermanas emprenden esta iniciati-
va para ofrecerles ayuda humanitaria con alimentos, ropa, 
acceso a servicios médicos en situaciones de emergencia, 
asesoría jurídica y enseres para el hogar para algunas fa-
milias que logran contar con un alojamiento

País Ecuador

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Medios de vida hacia la economía social solidaria

Beneficiarios Solicitantes de refugio, desplazados, retornados, familia-
res de migrantes

Año de inicio 2010

Fuentes de financiamiento Agencias de Naciones Unidas, Organizaciones de coope-
ración de la Iglesia Católica, Congregación internacional, 
Organizaciones humanitarias internacionales 

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Correo electrónico: direccion@misionscalabriniana.org.ec
Sitio web: https://misionscalabriniana.org.ec/

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabri-
nianas, Misión en Ecuador, Diócesis de Ibarra, Imbabura, 
Ecuador.

Resumen Esta iniciativa procura propiciar el desarrollo de estrate-
gias para la obtención de medios de vida para las perso-
nas migrantes a través del enfoque de la economía social 
solidaria.

mailto:direccion@misionscalabriniana.org.ec
https://misionscalabriniana.org.ec/
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País Ecuador

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Albergue Buen Samaritano, de la Fundación Gotitas de 
Oblación 

Beneficiarios Familias migrantes en tránsito y con vocación de 
permanencia

Año de inicio 2018

Fuentes de financiamiento Caritas Ecuador, Programa Mundial de Alimentos, coopera-
ción internacional

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Facebook: https://www.facebook.com/profile.
php?id=61552892511684

Organización Pastoral 
Responsable

Fundación Gotitas de Oblación, de la Congregación de 
religiosas oblatas de los corazones santísimos de Jesús 
y María

Resumen Frente a la necesidad del creciente número de familias 
migrantes en tránsito por Ecuador, la Congregación de re-
ligiosas oblatas abre este albergue temporal para acoger a 
familias, ofrecerles ayuda humanitaria, apoyarlas en la re-
configuración de sus proyectos de vida y en la generación 
de medios de vida para que puedan continuar su camino o 
quedarse en Ecuador.

País Ecuador

Iniciativa (nombre de la 
iniciativa)

Misión Scalabriniana Ecuador

Beneficiarios Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio, mujeres en 
comunidades expulsoras de migrantes, mujeres en comu-
nidades de destino

Año de inicio 1992

Fuentes de financiamiento Organizaciones de cooperación internacional de la Iglesia 
Católica, Cooperación española y alemana, Conferencia 
Episcopal Italiana, Agencias de Naciones Unidas, Congre-
gación internacional, voluntariado

Contacto (sitio web, 
correo, teléfono)

Sitio web: https://scalabrinianas.org/pmh/

Organización Pastoral 
Responsable

Misión Scalabriniana Ecuador

Resumen El trabajo de acogida y protección de las personas migran-
tes en Ecuador de parte de las Hermanas Scalabrinianas 
se organiza en 4 áreas: ayuda humanitaria, trabajo con 
juventud, medios de vida e incidencia.

https://scalabrinianas.org/pmh/
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País Ecuador

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Caridad sin fronteras

Beneficiarios Solicitantes de refugio, migrantes en tránsito, re-
tornados, familias de migrantes y refugiados

Año de inicio 2017

Fuentes de financiamiento Organizaciones de cooperación de la Iglesia Cató-
lica, Organizaciones humanitarias internacionales, 
Donaciones de las parroquias, Voluntariado, 
Universidades.

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Sitio web: sivkbanozic@gmail.com

Organización Pastoral 
Responsable

Comunidad Siervas de la Caridad 

Resumen Esta iniciativa de las Siervas de la Caridad ofrece a las 
personas migrantes de paso o instaladas en el sur de 
Quito orientación y acompañamiento legal, atención 
médica, acompañamiento y contención emocional, 
acompañamiento espiritual, donaciones y alimentos, 
capacitaciones para emprendimientos productivos y 
vinculaciones para conseguir otras ayudas.

País Guatemala

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Proyecto de Investigación y Promoción de los De-
rechos Humanos del Migrante.

Beneficiarios Retornados, Víctimas de trata de personas, Fami-
liares de migrantes, Mujeres en comunidades ex-
pulsoras de migrantes en el Municipio de Zacualpa, 
Departamento de El Quiché

Año de inicio 2004

Fuentes de financiamiento Autogestión de recursos

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Sitio web: sor-carmen@hotmail.com

Organización Pastoral 
Responsable

Religiosas Franciscanas de San Antonio de Padua

Resumen Oficina local para atender diferentes casos de vul-
nerabilidad, asesorar y acompañar a los familiares 
de los migrantes a través de diversos servicios.
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País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Casa Betania Santa Marta

Beneficiarios Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio

Año de inicio 2012

Fuentes de financiamiento La Congregación Siervos del Espíritu Santo, do-
naciones, proyectos con ACNUR, OIM, ADVENIAT, 
apoyo comunitario

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo: comunicacionbetaniasm@gmail.com
Teléfono: +52 916 3680560

Organización Pastoral 
Responsable

Misioneras Siervas del Espíritu Santo, Sociedad 
del Verbo Divino y Diócesis de San Cristóbal de las 
Casas

Resumen Este es un albergue de corta estancia (3 días) cer-
cano a la frontera entre Guatemala y México, que 
ofrece 3 comidas diarias, alojamiento, asistencia 
médica básica, atención psicológica y apoyo legal 
(cuando los recursos lo permiten) para solicitud de 
refugio, denuncias o retorno al país de origen

País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Albergue para personas migrantes, Casa del Mi-
grante El Samaritano

Beneficiarios Migrantes, solicitantes de refugio y demás perso-
nas en situación de movilidad que usan las vías 
del tren en Hidalgo para intentar llegar a Estados 
Unidos

Año de inicio 2012

Fuentes de financiamiento La comunidad y sus organizaciones, Diócesis 
de Tula a través de diferentes parroquias, iglesia 
católica alemana, Caritas Mexicana, el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras 
y universidades La Salle, Iberoamericana y UAM de 
Cuajimalpa

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo: casaelsamaritano@hotmail.com
Sitio web: https://parroquiaprogreso.wixsite.com/
sagradocorazon/casa-del-migrante
Facebook: https://www.facebook.com/casadelmi-
granteelsamaritano.sscc/

mailto:comunicacionbetaniasm@gmail.com
mailto:casaelsamaritano@hotmail.com
https://parroquiaprogreso.wixsite.com/sagradocorazon/casa-del-migrante
https://parroquiaprogreso.wixsite.com/sagradocorazon/casa-del-migrante
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Organización Pastoral 
Responsable

Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María, Diócesis de Tula

Resumen Este albergue brinda asistencia humanitaria vital, 
ofreciendo comida, ropa, descanso y atención mé-
dica a aquellos en situación de movilidad, ubicado 
en la colonia cerca de las vías del tren en la locali-
dad de Bojay, Estado Central de Hidalgo

País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Programa de Acompañamiento a Personas De-
fensoras de Personas Migrantes y Refugiadas 
(PAPDH)

Beneficiarios Personas que prestan su servicio en lugares de 
asistencia a personas migrantes y refugiadas

Año de inicio 2018

Fuentes de financiamiento Agencias de Naciones Unidas, Organizaciones de 
cooperación de la Iglesia Católica

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo: direccion@smr.org.mx
Sitio web: https://www.smr.org.mx

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo 
Scalabrinianas

Resumen El programa de acompañamiento a personas de-
fensoras busca apoyar a las personas que prestan 
servicios a los migrantes en las casas, los alber-
gues, comedores y otros espacios de servicio a 
personas migrantes y refugiadas que se enfrentan 
tanto a los riesgos de la inseguridad como a los 
distintos impactos que produce el trabajo con esta 
población

mailto:direccion@smr.org.mx
https://www.smr.org.mx
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País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Módulo para solicitantes de refugio del Albergue 
Casa del caminante Jtatic Samuel Ruiz

Beneficiarios Personas solicitantes de refugio

Año de inicio 2019

Fuentes de financiamiento N.D.

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo: casadelcaminantecoordinacion@gmail.
com

Organización Pastoral 
Responsable

Compañía de las hijas de la caridad San Vicente 
de Paul

Resumen El módulo acoge a las familias y personas más vul-
nerables en tránsito por la zona sur de México, que 
deciden hacer el trámite de solicitud de refugio, el 
cual puede tardar entre 3 y 4 meses. Durante ese 
tiempo reciben atención integral para niños, niñas, 
adolescentes y adultos, apoyo para trabajar y en-
frentar traumas causados por violencia

País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Casa del migrante Jtatic Samuel Ruiz

Beneficiarios Migrantes en tránsito, solicitantes de refugio

Año de inicio 2012

Fuentes de financiamiento ACNUR. OIM, organizaciones de la sociedad civil, 
de la Iglesia y del Estado (COMAR)

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo: casadelcaminante@gmail.com

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul, 
Parroquia de Santo Domingo, Diócesis de San Cris-
tóbal de las Casas

Resumen Se brinda ayuda humanitaria, servicios de salud, 
apoyo psicológico, social y legal para migrantes en 
tránsito, solicitantes de refugio y personas que han 
sufrido agresiones físicas y sexuales
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País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Casa del migrante “Frontera Digna”, acoger cada 
vez más

Beneficiarios Personas migrantes, refugiadas, deportadas 
vulnerables

Año de inicio 1994

Fuentes de financiamiento Cooperación internacional de organizaciones de 
Naciones Unidas y de la Iglesia Católica; gobier-
no local, donaciones de feligreses, Médicos sin 
fronteras.

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Sitio web: https://redfranciscana.org/
fronteradigna/

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas franciscanas de María Inmaculada, RFM

Resumen Casa de acogida que recibe a todas las personas 
que tocan a su puerta, ofreciendo acompañamiento 
integral (ropa, alimento, aseo personal, atención 
médica jurídica y canalización para la atención psi-
cológica y social, además de apoyo espiritual)

País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Programa sociolaboral de Casa Mambré

Beneficiarios Migrantes y solicitantes de refugio

Año de inicio 2017

Fuentes de financiamiento Donaciones y trabajo voluntario

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo: sociolaboral@smr.org.mx
Teléfono: +52 5564887685

Organización Pastoral 
Responsable

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados 
(SMR)

Resumen Este programa socio laboral apoya a personas mi-
grantes y solicitantes de refugio, albergadas en casa 
Mambré y fuera de allí, para que puedan trabajar 
mientras se regulariza su situación o logran seguir 
su camino. Ofrece servicio odontológico para mejo-
rar la salud y apariencia de las personas, así como 
apoyo para colocarse en trabajos temporales

mailto:sociolaboral@smr.org.mx
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País México

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Casa del migrante “Sembrando esperanza”

Beneficiarios Personas migrantes y solicitantes de refugio

Año de inicio 2016

Fuentes de financiamiento Propio (proyectos autosustentables); apoyo de la 
Diócesis y de OIM

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

N.D.

Organización Pastoral 
Responsable

Diócesis de Zacatecas centro-norte, Fundación de 
Movilidad Humana y Desarrollo Comunitario (razón 
social)

Resumen Casa de acogida, apoyo y trabajo para personas 
migrantes en tránsito y solicitantes de refugio, 
provenientes de centro y Suramérica y de otros 
continentes. Esta casa es gestionada por 3 religio-
sas, una de ellas como directora, de la Congrega-
ción de las Oblatas diocesanas de San José

País Paraguay

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Atención integral al migrante

Beneficiarios Personas en movilidad (en tránsito, refugiados, 
retornados, víctimas de trata, nacionales e 
internacionales)

Año de inicio 1991

Fuentes de financiamiento Proyectos de la Conferencia Episcopal Paraguaya 
y fondos de cooperación internacional de organi-
zaciones de la Iglesia Católica

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Correo electrónico: secretariapmh.py@gmail.com
Sitio web: https://scalabrinianas.org/pmh/

Organización Pastoral 
Responsable

Pastoral de Movilidad Humana, Hermanas 
Scalabrinianas

Resumen Esta obra refiere a la organización de la PMH del 
Paraguay, liderada por las Hermanas Scalabrinia-
nas, la cual ofrece apoyo a las personas en movi-
lidad que acuden a ella, desde ayuda humanitaria 
hasta gestiones y formación para medios de vida

mailto:secretariapmh.py@gmail.com
https://scalabrinianas.org/pmh/
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País República Dominicana

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Programa Derecho a la Salud

Beneficiarios Personas migrantes, descendientes de migrantes 
y dominicanas de comunidades bateyeras

Año de inicio 2021

Fuentes de financiamiento Catholic Relief Services (CRS), voluntariado

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Teléfono: +1 809 923 2295
Correo: ascala.directora@hotmail.com
Sitio web: https://www.dominicanasolidaria.org/
organizacion/asociacion-scalabriniana-al-servi-
cio-de-la-movilidad-humana/

Organización Pastoral 
Responsable

Congregación de las Hermanas Misioneras Sca-
labrinianas de San Carlos Borromeo, Fundación 
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movili-
dad Humana (ASCALA)

Resumen Programa que busca la inclusión y el acceso a los 
servicios de salud de todas las personas de las 
comunidades bateyeras

País República Dominicana

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Red de formación de facilitadoras para la imple-
mentación de la guía de apoyo a mujeres “Mujer 
no estás sola”

Beneficiarios Mujeres migrantes y en condición de vulnerabi-
lidad, víctimas de violencia de género y de trata 
de personas

Año de inicio 2022

Fuentes de financiamiento ASCALA, Catholic Relief Services (CRS), 
voluntariado

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Teléfono: +1 809 923 2295
Correo: ascala.directora@hotmail.com
Sitio web: https://www.dominicanasolidaria.org/
organizacion/asociacion-scalabriniana-al-servi-
cio-de-la-movilidad-humana/

Organización Pastoral Responsable Congregación de las Hermanas Misioneras Sca-
labrinianas de San Carlos Borromeo, Fundación 
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movili-
dad Humana (ASCALA)

mailto:ascala.directora@hotmail.com
mailto:ascala.directora@hotmail.com
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Resumen Formación de facilitadoras comunitarias para 
fungir como promotoras de los grupos de ayuda 
para mujeres, tanto en República Dominicana 
como en Haití, con el apoyo de la guía elaborada 
por Catholic Relief Services (CRS) para trabajar 
violencia de género, traducida al español y al 
creole.  Son grupos en los que se desnaturaliza la 
violencia, y se empodera a las mujeres para que 
puedan salir de las situaciones de violencia en las 
que se encuentran.

País República Dominicana

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Programa Derecho Laboral

Beneficiarios Personas migrantes, descendientes de migrantes 
y dominicanas de comunidades bateyeras de la 
región este del país

Año de inicio 2005

Fuentes de financiamiento ASCALA, Catholic Relief Services (CRS), 
voluntariado

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Teléfono: +1 809 923 2295
Correo: ascala.directora@hotmail.com
Sitio web: https://www.dominicanasolidaria.org/
organizacion/asociacion-scalabriniana-al-servi-
cio-de-la-movilidad-humana/

Organización Pastoral Responsable Congregación de las Hermanas Misioneras Sca-
labrinianas de San Carlos Borromeo, Fundación 
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movili-
dad Humana (ASCALA)

Resumen Programa de acciones legales en defensa de los 
derechos laborales de trabajadores bateyeros, 
y de apoyo y fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias y movimientos sociales

mailto:ascala.directora@hotmail.com
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País República Dominicana

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Formación y organización de migrantes haitianos

Beneficiarios Migrantes en tránsito, migrantes, desplazados, 
familiares de migrantes

Año de inicio 2010

Fuentes de financiamiento Organizaciones de cooperación de la Iglesia Ca-
tólica; donaciones de las parroquias (feligresía); 
apoyo estatal; empresas privadas; instituciones de 
gobierno del sector social (salud, educación, niñez, 
entre otras); otras organizaciones locales de la 
Iglesia Católica; voluntariado; apoyo comunitario

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Sitio web: www.cezopas.org

Organización Pastoral 
Responsable

Centro Zonal de Pastoral Social (CEZOPAS)

Resumen Históricamente, República Dominicana ha sido país 
receptor de personas haitianas forzadas a dejar su 
país por la situación económica y política y los em-
bates de desastres naturales. CEZOPAS acoge tam-
bién a las personas migrantes de origen haitiano en 
sus programas de desarrollo social comunitario

País República Dominicana

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Formación y acompañamiento de grupos de muje-
res con emprendimientos de economía solidaria

Beneficiarios Mujeres en situación de vulnerabilidad por pobreza, 
violencia y condición migratoria

Año de inicio 2018

Fuentes de financiamiento Organizaciones de la Iglesia Católica, cooperación 
internacional, empresas, fondo de ayuda para la 
vida religiosa, entre otros

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Facebook: https://www.facebook.com/
misionerasjuanista2017/?locale=nl_BE

Organización Pastoral 
Responsable

Hermanas de San Juan Evangelista

http://www.cezopas.org
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Resumen Esta iniciativa convoca a mujeres en situación de 
vulnerabilidad a ser parte de grupos de pastoral de 
la mujer. En estos grupos se ofrece orientación y 
acompañamiento a lo largo de un proceso de creci-
miento personal y espiritual, que incluye formación 
y apoyo financiero para proyectos de economía 
solidaria que les ayuden a construir y sostener me-
dios para una vida digna

País República Dominicana

Iniciativa (nombre de la iniciativa) Programa de Movilidad Humana

Beneficiarios Personas migrantes nacionales o extranjeras, en 
condición de vulnerabilidad

Año de inicio 2010

Fuentes de financiamiento Organizaciones de cooperación de la Iglesia Ca-
tólica; donaciones de las parroquias (feligresía); 
apoyo estatal; empresas privadas; instituciones de 
gobierno del sector social, otras organizaciones 
locales de la Iglesia Católica; voluntariado; apoyo 
comunitario

Contacto (sitio web, correo, 
teléfono)

Sitio web: www.cezopas.org

Organización Pastoral 
Responsable

Centro Zonal de Pastoral Social (CEZOPAS)

Resumen República Dominicana se ha convertido en un país 
destino de personas migrantes no solo haitianas, 
sino también venezolanas. Estas personas presen-
tan marcadas condiciones de vulnerabilidad, en 
especial las personas de origen haitiano, a quienes 
las leyes nacionales les impiden regularizar su 
situación, y por lo tanto acceder a condiciones dig-
nas de vida y trabajo. El CEZOPAS realiza labores 
de asistencia humanitaria para esta población

http://www.cezopas.org
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