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Resumen

El tráfico infantil nacional e internacional, provoca secuelas psicológicas 
en la víctima, pero no se han elaborado políticas públicas a mediano ni a 
largo plazo que lo prevengan o disminuyan eficazmente en la Zona Me-
tropolitana del Valle de México, olvidando los Derechos humanos de las 
infancias. Se concluye que la creación descontrolada de transportes terres-
tres y aéreos que conectan a entidades federativas sin prever que la falta de 
control en la salida de personas de una entidad federativa hacia otra coloca 
a las infancias en desventaja ante los traficantes que pueden ser sus padres.

I. Metodología

Esta es una investigación cualitativa, de gabinete, siendo el universo de 
estudio las infancias menores de 18 años de la ZMVM durante los años 
2015 al 2020, bajo el paradigma epistemológico pragmatista, empleando 
el método inductivo, así como las técnicas de investigación documental para 
el análisis de teoría nacional, así como de doctrina y legislación nacional 
e internacional, incluso se empleó la técnica de cuestionarios por medios di-
gitales (Amat y Rocafort, 2017), en este caso con la Plataforma Nacional 
de Transparencia, ejercitando así los derechos humanos de petición y de 
acceso a la información pública ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) e Instituto Nacional de Migración (INAMI), a fin de que otorga-
ran información que hasta ese momento y de forma paradójica aún no 
era pública, así como cuestionario a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) que se negó a brindar mayor información que la ya publicada, esta 
última se requirió para tener una visión más amplia sobre las infancias que 
fueron trasladadas de forma ilícita pero no llevados a la vía penal. Hay que 
precisar, que las cifras obtenidas no pueden ser aplicadas para representar 
exclusiva ni totalmente a la ZMVM, pues dada la naturaleza del delito 
hasta el momento no se encontró información en el Estado de Hidal-
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go, mientras que la encontrada sobre el Estado de México y la Ciudad 
de México, por su parte tampoco no refleja a las víctimas que murieron 
y no lograron denunciar, mientras que las cifras meramente nacionales 
no permiten analizar cada Estado individualmente. A esta investigación la 
motivó un interés académico, enfocada y desarrollada con la Teoría de los 
derechos humanos de las infancias.

II. Introducción

La presente investigación refiere al tema del Tráfico nacional e internacional 
infantil en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), considerando 
como infante a toda persona menor de 18 años, conforme lo establecido 
por la Convención sobre los Derechos del Niño, abarcando tanto a niñas 
y niños, incluso las juventudes de 12 y menores de 18 años.

El problema de investigación se reflejó con la interrogante ¿existen po-
líticas públicas suficientes y eficaces contra el tráfico infantil en la ZMVM 
cometido por cualquier persona?

Como hipótesis se tiene que no hay políticas públicas suficientes y efi-
caces contra el tráfico infantil en la ZMVM que lo hayan erradicado o 
cerca de lograrlo.

El objetivo general de la investigación es analizar teórico-legal-social-
mente el Tráfico nacional e internacional infantil cometido por cualquier 
persona en la ZMVM durante los años 2015 al 2020.

Se ofrece un estado del arte nacional e internacional, conceptos esen-
ciales para entender el tema, una explicación sobre el enfoque en la Teoría 
de los derechos humanos de las infancias, un análisis normativo a niveles 
internacional, regional, federal y estatal; una explicación del contexto ac-
tual; finalizando con una serie de consideraciones socio-jurídicas.
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III. Estado del arte

III.1. Memoria sociocultural del tráfico infantil en México

Ramírez Casariego (2013), indica que faltan políticas públicas contra el 
tráfico de personas, pues la delincuencia rebasa a las normas políticas, ju-
rídicas y sociales, donde no hay cifras cercanas del número de víctimas, ya 
que no todas logran sobrevivir para denunciar, y las que sobreviven junto 
a sus abogados son amenazados de muerte (pp.67, 68, 72 y 75).

Soto Velázquez (2014), documentó que en México la delincuencia ha 
aumentado, que faltan políticas públicas eficaces más allá de solo crear 
de fiscalías especializadas y ALERTAS AMBER, pues al igual que otras 
medidas estas se quedan en palabras escritas o verbales, es decir, faltan 
medidas que prevengan radicalmente en el mundo real el daño a miles de 
infantes (pp.27-38).

III.2. Memoria sociocultural del tráfico infantil en diversos 
países de Latinoamérica

Perero y Ramírez (2023), informan que en Ecuador no ha terminado el 
tráfico infantil internacional, causado por los propios padres o por terce-
ros (conocidos o desconocidos), donde además muchas veces torturan y 
cometen toda clase de delitos sexuales o de otro tipo contra los infantes, y 
al final los abandonan o los matan dolosa o culposamente. (p. 1676).

Díaz-Cruz y Rodríguez-Lizarralde (2022), concluyen que en Bogo-
tá-Colombia no se ha erradicado el delito de trata infantil, y apuestan por 
las investigaciones sobre las implicaciones financieras y económicas para 
Colombia como un elemento que permitiría elaborar mejores políticas pú-
blicas para combatirlo (pp. 49 y 50).

Marotta (2023), comunica que en Argentina el delito de tráfico infantil no 
ha desaparecido, más bien empeora porque hay un vacío legal penal y la falta 
de un sistema administrativo que evite o dificulte dicha práctica (pp. 375 y 378).

Velasquez Quispe (2022), investigó que en el mundo 80 % de las rutas 
de tráfico internacional ocurre en los cruces fronterizos oficiales, como aeropuer-
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tos y terminales terrestres, esto empeora para las infancias cuando se dejan 
rutas fronterizas sin controlar (p.1)

Asimismo, en el Perú no ha terminado el tráfico infantil internacional, don-
de además los infantes son vendidos de forma completa o por órganos, 
explotados sexual y laboralmente, se precisa que las familias disfuncionales 
o incompletas muchas veces son el blanco de los traficantes (Velasquez 
Quispe, 2022, pp. 23, 25, 35, 40).

IV. Principales conceptos relacionados al Tráfico Infantil

IV.1. Tráfico infantil o Tráfico de menores

Por un lado, está tipificado a nivel estatal por las 3 entidades federativas 
que conforman la ZMVM, esto es por el artículo 219 del Código Penal del 
Estado de México (en adelante CPEM), por el artículo 169 del Código Penal 
para el Distrito Federal (en adelante CPDF), y por los artículos 234 al 238 del 
Código Penal para el Estado de Hidalgo (en adelante CPEH), aunque también 
está tipificado a nivel federal por los artículos 366 ter y 366 quáter del Có-
digo Penal Federal (en adelante CPF). Hay que precisar, tales ordenamientos 
tienen semejanzas, pero no hay una homologación.

En ese sentido, el tráfico infantil o de menores en el CPEM, es cuando 
una persona con o sin el consentimiento de una o ambas personas que 
ejerzan la patria potestad y/o custodia de un menor, lo entrega ilegítima-
mente a un tercero para su custodia definitiva, con o sin beneficio econó-
mico; incluso, lo cometen todos aquellos que por la razón que sea dan el 
consentimiento (de manera conjunta o individual) y aquellos que reciben 
al menor, en ambos casos para los fines ya indicados (art.219 CPEM). 
Asimismo, este código se aplicará cuando el tráfico se inicie o consume en 
el Estado de México (en adelante Edomex); también, cuando el tráfico se 
haya iniciado en otra entidad federativa pero el menor haya sido entregado 
en el Edomex, incluso, cuando por cualquier razón mientras se ejecutaba 
el delito hayan pisado territorio del Edomex, en estos dos últimos casos 
para poder iniciar acción penal en el Edomex con el CPEM, el probable 
participe debe estar dentro del territorio del Edomex, o bien, que estando 
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dentro del territorio de otra entidad federativa, tal entidad ni otra hayan 
ejercitado acción penal contra el probable responsable por los mismos 
hechos (art. 1 CPEM).

Por su parte, el tráfico infantil o de menores en el CPDF, es cuando una 
persona con o sin el consentimiento de una o ambas personas que ejerzan 
la patria potestad y/o custodia de un menor, lo entrega ilegalmente a un 
tercero para su custodia definitiva, con o sin beneficio económico; incluso, 
lo cometen todos aquellos que dan el consentimiento a cambio de un be-
neficio económico, al tercero que reciba al menor, y al ascendiente que lo 
haga directamente sin entregarlo a un tercero (art.169 CPDF). Asimismo, 
este código se aplicará cuando el tráfico se haya cometido en la Ciudad 
de México (art.7 CPDF); también, cuando el tráfico se haya iniciado en 
otra entidad federativa pero el menor haya sido entregado en la Ciudad de 
México, incluso, cuando por cualquier razón mientras se ejecutaba el delito 
hayan pisado territorio de la Ciudad de México (art.8 CPDF).

Por otro lado, el tráfico infantil o de menores en el CPEH, es cuando 
una persona con o sin el consentimiento de una persona que ejerza la patria 
potestad y/o custodia de un menor, lo entrega ilegalmente a un tercero para 
su custodia definitiva, con o sin beneficio económico; incluso, lo comete 
aquel que ejerce la patria potestad y/o custodia, pero otorga consentimien-
to para su ilegítima entrega, o cuando él directamente entrega al infante 
a cambio de beneficiarse económicamente, también lo comete el tercero 
que reciba al menor (arts.234-237 CPEH). Se aplicará este código cuando 
los resultados y efectos se produzcan en territorio del Estado de Hidalgo, 
aunque se hubiere iniciado o cometido en otra entidad federativa, siempre 
y cuando esta última no haya ejercitado acción penal (art.5 CPEH).

Por último, el tráfico infantil o de menores en el CPF, es cuando una 
persona traslada y/o entrega a un menor de 16 años, con un tercero, de for-
ma ilícita, fuera del territorio de la República mexicana, con o sin beneficio 
económico; también, lo cometen quienes ejerzan la patria potestad o custo-
dia sobre el menor que hayan trasladado, entregado u otorgado su consentimiento; 
incluso, lo cometen el resto de ascendientes sin límite de grado, los parien-
tes colaterales y cualquier otra persona sin relación con el menor; además, 
lo comenten quienes reciban al menor (art. 366 ter y 366 quáter). Así que, 
trasladar, entregar, autorizar y recibir son los verbos para identificar tal delito.
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IV.2. Sustracción Internacional de Menores

La Sustracción Internacional de Menores (SIM) regulada por la Convenio 
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, protege úni-
camente a los menores de 16 años, es decir, solo a las personas de 0 a 15 
años, dejando desprotegidos a las que tengan 16 y 17 años, además, no se 
aboca a la pena, sino más bien, a la restitución diplomática del infante a su 
país de origen, la cual también es muy cuestionable en su eficacia.

IV.3. Trata de personas

Se encuentra regulado por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos delitos, e implica la acción u omisión de cualquier persona 
para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o 
alojar a una o varias personas con fines de explotación; incluso, quien pre-
pare, promueva, incite, facilite o colabore en tales conductas.

Como observamos en el Estado del Arte, la falta de políticas públicas 
para prevenir el Tráfico infantil provoca que los infantes sean víctimas 
posteriormente de una cadena de delitos, como la trata de personas, o el 
tráfico de órganos, entre otros, pues los traficantes, ya sean padres, abue-
los, hermanos, tíos, cualquier familiar y cualquier desconocido, tienen en 
sus manos la esfera jurídica de las víctimas y en la mayoría de los casos 
atentan contra ella.

IV.4. Metrópolis

La Real Academia Española informa, que metrópolis o su variante metró-
poli, es aquella ciudad principal (RAE). A su vez, menciona que metropo-
litano proviene de metrópoli, y es un conjunto urbano formado por una 
ciudad y sus suburbios (RAE).

Ahora bien, en México existen muchas zonas metropolitanas, no obs-
tante esta investigación se aboca a una de ellas que es la ZMVM, la cual 
“… no solo es la urbe más poblada del país, alberga la quinta parte de la 
población del país…” (Universidad Autónoma Metropolitana, 2006, p.7), 
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y “… está conformada por 16 alcaldías de la Ciudad de México y 60 mu-
nicipios (59 del Estado de México y uno del estado de Hidalgo), dando 
un total de 76 unidades territoriales [sic]” (Salinas Arreortua, 2020, p.54)

Siendo más específicos, la ZMVM es la expansión de la Ciudad de Mé-
xico (antes D.F.), que ha absorbido territorio urbanizado y rural de otros 
Estados, conformando unidades socio-económico-político-cultural-admi-
nistrativas determinando una nueva configuración espacial (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2006, p.7).

IV.5. Infancias y juventudes

Considerando, que en México no hay unanimidad en los rangos de edad 
para identificar a los jóvenes por parte de las instituciones y leyes, pues 
para el IMJUVE son las personas que van de los 12 a los 29 años, mientras 
que, para la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, son aquellas 
personas entre 15 y 19 años, y por otro lado, para la Ley de los derechos de 
las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, hay dos clasificaciones que son: 
los jóvenes menores de edad de 12 y menores de 18, así como los jóvenes 
mayores de edad de 18 a 29 años (Cruz Martínez, 2018, p.60).

No obstante, la Convención sobre los Derechos del Niño, decidió en su artí-
culo 1, que se entenderá por niño a todo ser humano menor de 18 años 
a menos que en el país firmante haya alcanzado antes la mayoría de edad, 
pero en México nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
otorga protección y trato especial a las personas menores de 18 años, en 
sus artículos 4° párrafo décimo cuarto, 18° párrafo cuarto, y 31 fracción I.

Por lo anterior, en esta investigación se considerará como infante a 
toda persona menor de 18 años, la cual es un sector muy vulnerable.

V. Enfoque teórico en Derechos Humanos de las infancias

El sistema internacional de los derechos humanos contempla identificar 
estándares mínimos de satisfacción de diversas necesidades como las so-
ciales, precisando que para lograr efectivamente su materialización y cum-
plimiento no basta con su reconocimiento, sino que también se involucren 
políticas públicas, entre otros (Cruz Martínez, 2018, p.141 - 143).
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Ahora bien, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
reconoció que el interés superior del niño tiene su soporte en la dignidad 
humana, se concluye que la dignidad humana es el criterio rector para 
todos los derechos humanos de las infancias, y deben cubrir todas las rea-
lidades y exigencias posibles (Romero Martínez, 2019, p.57, 140).

Considerando además, que existen principios para los derechos huma-
nos en general los cuales son: universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad (Santos, 2021, p.96 y 97) que también son considera-
dos como características (Romero Martínez, 2019, pp.181 - 189), entonces 
podemos determinar que los derechos humanos de las infancias se ejercen 
por todos los infantes sin distinción alguna (universalidad), donde todos sus 
derechos armonicen pues solo es posible lograr la vida digna de las infan-
cias mientras también exista el respeto de sus demás derechos, si uno avan-
za los otros también (interdependencia), incluso donde todos sus derechos 
sean reconocidos en la misma medida sin imponer jerarquías entre ellos, es 
decir, no se puede reconocer unos derechos y otros no, porque todos son 
un conjunto, todos existen (indivisibilidad), por último, los derechos de las 
infancias no pueden retroceder, si ya se les reconoció un derecho humano 
siempre será tal, e incluso implica que debe haber acciones mínimas para 
proteger tales derechos, las cuales deben ir expandiéndose hasta lograr la 
plena efectividad de los mismos (progresividad).

VI. Principales instrumentos normativos en materia de 
Tráfico Infantil

VI.1. Nivel internacional

Tenemos primeramente, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
obligatorio para México, protege a todas las personas incluidas las infan-
cias, de donde se desprende el subderecho humano de contar con políticas 
públicas por parte de su propio país que los protejan cuando sus padres 
se divorcien, su seguridad personal, preservar su vida, así como también 
para evitar ser víctimas de tortura, esclavitud, trata, y explotación laboral.

Después, del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, obligatorio para México, se desprende el sub-
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derecho humano de las infancias de contar con políticas públicas por su 
propio país para garantizarles el derecho de custodia.

Enseguida, de la Convención sobre los Derechos del Niño, obligatoria para 
México, se desprende el subderecho humano de las infancias de contar 
con políticas públicas por su propio país: que los protejan de los abusos 
y maltratos de sus padres, de la discriminación, de la explotación para 
cualquier fin y modo, del secuestro y venta de su persona, además otras 
que preserven su vida, salud, identidad, nacionalidad, nombre y relaciones 
familiares.

Por último, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de la cual se des-
prende el subderecho humano de las infancias de contar con políticas pú-
blicas por parte de su propio país: para mejorar su vida, librarlos del temor 
y la violencia, empoderar a las niñas, así como contar con transportes, 
ciudades y asentamientos humanos seguros.

VI.2. Nivel regional

Ahora, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 
Costa Rica”, obligatoria para México, se desprende el subderecho humano 
de las infancias de contar con políticas públicas contra los traslados ilícitos, 
secuestro, discriminación, esclavitud, explotación y trata, así como de sus 
propios padres cuando se divorcien.

En segundo lugar, de la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional 
de Menores, obligatoria para México, se desprende el subderecho humano 
de las infancias de contar con políticas públicas para ser localizados rápida-
mente, así como de otras contra tráfico internacional, secuestro, retención 
internacional, explotación sexual, venta o renta de su persona, custodias y 
adopciones fruto de haberlos tráfico internacionalmente.

VI.3. Nivel federal

Ahora, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obligatoria para 
México, en el artículo 4°, se desprende el interés superior de las infancias.

En segundo lugar, se analizó el Código Penal Federal, obligatorio para 
México, del cual se desprende el subderecho humano de las infancias de 
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contar con políticas públicas para protegerlos del tráfico, cualquier trasla-
do ilícito, y de la violencia familiar, recordando que trasladar a un infante 
contra su voluntad o con engaños es un tipo de violencia.

En tercer lugar, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, obligatoria para México, se desprende el subderecho humano de las 
infancias de contar con políticas públicas contra los traslados ilícitos, dis-
criminación, violencia, así como de otras que garanticen sus subderechos 
de prioridad, igualdad sustantiva, uso de los recursos del gobierno, y sus 
derechos de seguridad, vida, sano desarrollo, integridad, salud y educación.

En cuarto lugar, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, obligatoria para México, se desprende el sub-
derecho humano de las infancias de tener políticas públicas para garantizar 
centros de población, ciudades y asentamientos humanos incluyentes y 
seguros.

En quinto lugar, se analizó a la Ley de Migración, obligatorio para Méxi-
co, busca regular y limitar la salida de las infancias del país, aunque lo hace 
de forma deficiente.

Por último, tememos al Reglamento de la ley de Migración, busca regular y 
limitar la salida de las infancias del país, pero lo hace de forma deficiente.

VI.4. Nivel local

Primeramente, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
obligatoria para el Estado de México, se desprende subderecho humano 
de las infancias de contar con políticas públicas contra los traslados ilícitos 
y discriminación, así como para garantizar su derecho a la ciudad segura e 
incluyente.

En segundo lugar, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de México, obligatoria para el Estado de México, se despren-
de subderecho humano de las infancias de contar con políticas públicas 
contra los traslados ilícitos, discriminación y violencia, así como de otras 
para garantizarles sus derechos de integridad personal y salud, así como 
sus subderechos de vivir en condiciones de bienestar, desarrollo integral, 
seguridad jurídica, con su familia de origen y que se destinen recursos del 
presupuesto para cumplirlas.
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En tercer lugar, de la Constitución Política de la Ciudad de México, obli-
gatoria para la Ciudad de México, se desprende el subderecho humano 
de las infancias de tener políticas públicas contra toda violencia y delito, 
otras más, para garantizar sus derechos de integridad, autodeterminación, 
identidad y seguridad jurídicas, salud, desarrollo y satisfacción de sus nece-
sidades, así como subderechos de vivir con su familia y una ciudad segura 
e incluyente.

En cuarto lugar, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, obligato-
ria para el Estado de Hidalgo, se desprende subderecho humano de las in-
fancias de contar con todas las políticas públicas necesarias para garantizar 
su interés superior de la niñez.

VII. Situación sociojurídica del Tráfico Infantil en la 
Metrópolis del Valle de México

Para demostrar que las infancias a la fecha aún continúan en peligro de 
ser víctimas de Tráfico Infantil por cualquier adulto y en todo momento, se 
solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información acerca del 
número de asuntos y número de infantes víctimas de Tráfico de menores, 
y esta lo turno a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 
las Mujeres y Trata de Personas (Santos, 2023), informando lo siguiente:

Tabla 1
Indagatorias sobre tráfico infantil

Año Indagatorias 
iniciadas

Víctimas menores Entidad Federativa Imputado con re-
lación familiar

2015 1 1 menor mascu-
lino

Distrito Federal (1) Padre (1)

2016 2 1 menor femenino
2 menores mascu-
linos

Chihuahua (1)
Ciudad de México 
(1)

Padre (2)
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Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.108), por Santos, V., 

2023, UNAM.

2017 10 6 menores feme-
ninas
8 menores mascu-
linos

Ciudad de México 
(4)
Estado de México 
(1)
Guanajuato (1)
Puebla (1)
Tabasco (1)
Extranjero (2)

Madre (5)
Padre (1)
No familiares (4)

2018 3 2 menores feme-
ninas
1 menor mascu-
lino

Ciudad de México 
(3)

Padre (3)

2019 3 2 menores feme-
ninas
1 menor mascu-
lino

Ciudad de México 
(1)
Extranjero (2)

Madre (2)
Padre (1)

No obstante, debido a que como ya manifestaban en el Estado del Arte 
los estudiosos nacionales e internacionales, en este delito clandestino no 
es posible determinar con exactitud el número de víctimas, lo que hace 
importante utilizar diversas metodologías, por ese motivo no nos quedare-
mos únicamente con las cifras de la FGR.

A mayor abundamiento, tenemos que recordar que el tipo penal 
del Tráfico Infantil establece que comete este delito cualquier persona 
que sin la autorización de ambos padres, de forma dolosa, con o sin 
beneficio económico: traslada, estrega o recibe a un menor, incluso el 
padre o tutor que sin autorización del otro autoriza tales conductas a 
un tercero.

En ese sentido, también nos son útiles las cifras que arrojan la Secre-
taría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre infantes víctimas de SIM, lo 
cual tiene pertinencia con el tema, ya que si bien los padres con la custodia 
legal de estos infantes trasladados al extranjero decidieron optar por la vía 
diplomática con la SRE, también es cierto que pudieron optar por la vía 
penal, pues con cualquier traslado de infantes sin autorización o con cualquier 
traslado autorizado por uno solo de los padres, el tipo penal se configura, o sea, 
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que la situación fáctica perfectamente puede considerarse como Tráfico 
Infantil no denunciado.

Ilustración 1
Comparativa que muestra que hacia Estados Unidos de América ocurren mayormente los traslados 
ilícitos

Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.99), por Santos, V., 

2023, UNAM.

Ahora bien, al solicitar información a la SRE, esta informó que del 01 
de enero al 30 de junio de 2020, conoció que 314 casos de SIM hacia los 
Estados Unidos de América (EUA), así como de 74 casos de SIM hacia el 
resto de las naciones en el mundo. Esto nos revela que los traslados ilícitos 
se dan mayormente hacia EUA (Santos, 2023), lo cual se ilustra:
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Ilustración 2
Casos de infantes trasladados ilícitamente al extranjero, de 01 enero a 30 de junio de 2020, que se 
decidieron resolver solicitando la asistencia de la secretaría de relaciones exteriores.

Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.98), por Santos, V., 

2023, UNAM.
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VIII. Consideraciones sociojurídicas de los factores que 
facilitan el Tráfico Infantil

VIII.1. Lagunas jurídicas en la Ley de Migración y en su 
Reglamento

Ahora, derivado del análisis al artículo 49 de la Ley de Migración, y del artí-
culo 42 fracción V incisos a) y b) del Reglamento de la ley de Migración, 
notamos una carente protección de las infancias que viajan al extranjero 
en los dos supuestos de salida regulados:
1) Deben estar acompañados de alguna de las personas (y no de todas en 

conjunto) que ejerzan la patria potestad. Lo cual, es negligente, pues in-
cluso un padre o madre puede trasladar a un infante sin la autorización 
del otro, y esta mala regulación provoca que puedan hacerlo incluso por 
las vías aéreas y marítimas oficiales.

2) En caso de que los infantes vayan a viajar solos o acompañados de un 
tercero deben presentar dos documentos: 1) Pasaporte vigente, y 2) 
Como “opción A” presentar la autorización de las personas que ejerzan 
la patria potestad, o en lugar de ello, “opción B” el documento emitido 
por autoridad migratoria u otras (Poder Judicial o Notarios).

Aquí, el problema está en el documento validado por la autoridad migra-
toria, que se llama Formato de salida de menores o “Formato SAM”, pues tiene 
defectos.

VIII.2. Defectos del formato de salida de menores 
“Formato SAM”

Es importante informar, que a la fecha el formato de salida de menores, tam-
bién llamado “Formato SAM”, permite que solo una persona con patria 
potestad autorice la salida.
Lo anterior, se comprueba con los siguientes dos argumentos:
1) El formulario de solicitud del Formato SAM pide el nombre de uno solo 

de los padres.
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2) Derivado del cuestionario enviado al INAMI mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia folio-0411100129720, dónde se le preguntó 
literalmente “¿Puede solo uno de los padres autorizar la salida de algún menor?”, 
este informó que giró oficio a su Dirección General de Control y Veri-
ficación Migratoria (DGCVM), y esta a su Dirección de Aeropuertos y 
Puertos Marítimos (DAPM), la cual respondió con oficio INM/DGC-
VM/DAPM/0054/2020 (Santos, 2023), que:

…no es facultad de la autoridad migratoria, el autorizar la salida de me-
nores del territorio nacional, cuando viajen solos o acompañados por un 
tercero mayor de edad, toda vez que esta recae en las personas que ejercen 
la patria potestad o la tutela de niñas, niños, adolescentes o personas bajo 
la tutela jurídica en términos de la legislación civil. Dicha autorización, puede 
ser firmada por un solo padre, madre o tutor. (Sic)

VIII.3. Formatos SAM validados masivamente

Ahora, que sabemos que el formato SAM, tiene fallas que propician el 
Tráfico Infantil, se procedió a enviar otro cuestionario al INAMI por me-
dios electrónicos folio-0411100015721, preguntándoles grosso modo cuan-
tas autorizaciones y de qué tipo, fueron utilizadas para la salida de infantes 
durante los años 2015 al 2020, a lo que INAMI respondió que giró oficio 
a la DGCVM, y está a la DAPM, la cual respondió con oficio INM/DG-
CVM/DAPM/0042/2021 (Santos, 2023), lo siguiente:

 

Tabla 2
Formatos de salida de infantes utilizados por año: 2015 al 2020

Formatos de salida de infantes por año
AÑO. SAM Poder notarial Autoridad judicial Total
2015 40 807 7622 43 48 472
2016 36 080 5329 19 41 428
2017 49 169 4922 130 54 221
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Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.121), por Santos, V., 
2023, UNAM.

2018 37 270 2567 34 39 871
2019 55 454 2869 41 58 364
2020 13 628 573 1 14 202
TOTAL 232 408 23 882 268 256 558

Ilustración 3
Formulario en línea para solicitar el formato SAM

Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.226), por Santos, V., 

2023, UNAM.
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Ilustración 4
Formato SAM. Datos de quien ejerce la patria potestad o tutela y autoriza la salida del país

Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.229), por Santos, V., 

2023, UNAM.
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Ilustración 5
Formato SAM. Firma de quien ejerce la patria potestad o tutela, y autoriza la salida

Fuente: Adaptado de Prevención de la sustracción y del tráfico de niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de México: una propuesta para reforzar su eficacia (2015-2020), (p.230), por Santos, V., 
2023, UNAM.
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VIII.4. Deficiencias en la salida de las infancias mediante 
una aerolínea conocida

Tabla 3
Deficiencias de aerolínea que facilitan el tráfico infantil

Fuente: Elaboración propia, con datos del sitio oficial de Viva Aerobus: https://www.
vivaaerobus.com/es-mx/info/preparate-para-volar/viajando-con-menores. Y del sitio 

del gobierno de México: https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/forma-
to-de-salida-de-menores

Aerolínea 1er docu-
mento

2do documento vuelos 
nacionales

2do documento vuelos 
internacionales

Viva Aerobus Identificación 
oficial
(pasaporte)

Acompañado de uno de 
sus padres.
De 2 a 17 años.
*Ninguno.

Ninguno sin van acompa-
ñados con ambos padres, 
uno de ellos, su tutor legal.

Solos:
De 0 13 años, está prohi-
bido viajar.
De 14 a 17 años
*Formato de menor sin acom-
pañante firmada por uno solo 
de sus padres.

Solos:
De 0 a 13 años *prohibido 
viajar.
De 14 a 17 años
*solo viajes a EUA con el 
formato de menor sin acompa-
ñante firmada por uno solo de 
sus padres.

Con un tercero:
De 0 a 17 años
*formato de autorización de 
la aerolínea firmada por uno 
solo de sus padres.
**También, copia de la 
identificación de padres.

Con un tercero:
De 0 a 17 años
*formato de autorización de la 
aerolínea firmada por uno solo 
de sus padres
**también, copia de la 
identificación del padre 
que firma el formato, y 
copia de identificación del 
adulto tercero acompa-
ñante
*** Formato SAM, o auto-
rización ante notario.
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VIII.5. Falta de comunicación en tiempo real entre 
autoridades

Otra cuestión a considerar, es que no hay comunicación en tiempo real 
entre el Poder Judicial con las autoridades migratorias, ni tampoco de los 
Notarios con las autoridades migratorias. Esto provoca que las autorida-
des migratorias no puedan saber de forma inmediata si recientemente se 
ha revocado una autorización emitida por el Poder Judicial del Estado de 
México, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial del Es-
tado de Hidalgo, o en su caso una autorización validada por algún Notario 
de estos 3 Estados.

De modo tal, que si en condiciones normales donde nadie sospecha 
que un padre o tutor trasladará ilícitamente a un infante y de todas formas 
lo realizan, la situación empeora cuando el traficante sabe que tiene poco 
para actuar, cada segundo cuenta.

VIII.6. Ineficacia de las medidas actuales contra el Tráfico 
Infantil

Se han elaborado instrumentos que no previenen ni resuelven el Tráfico 
Infantil, y son:
• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten (o in-

volucren) a niñas, niños y adolescentes, no soluciona el problema porque va 
dirigido a Magistrados, Jueces, Consejos de la Judicatura, y Tribunales, 
en todos los casos a nivel federal y local, pero se aplican en procedi-
mientos cuando ya ocurrió el delito.

• Protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y 
en condiciones de vulnerabilidad, no soluciona porque solo empodera psi-
cológicamente a quienes ya fueron víctimas, pero no a personas sin 
historial.

• Protocolo Alba o Protocolo Naranja, no resuelve el problema porque no 
atiende a la infancia masculina; en el caso de las infancias femeninas 
solo atiende a los casos reportados y no la generalidad, por lo que pasan 
muchas horas en lo que se sospecha que una infante está desaparecida, 
luego más horas cuando ya se tiene sospecha, pero la gente no sabe 
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quién acudir, por desgracia el delincuente utiliza cada segundo para 
traficar.

• Protocolo Alerta AMBER: del Estado de México, de la Ciudad de México y 
del Estado de Hidalgo, no soluciona el problema porque solo sirve cuan-
do las infancias ya fueron desaparecidas, pero no previene el delito.

Conclusión

El gobierno federal y las entidades de la ZMVM, no han previsto que las 
infancias tienen un peligro potencial de ser víctimas del Tráfico nacional 
e internacional, por cualquier persona incluyendo a un progenitor que se 
siente propietario de sus hijos y con una superioridad moral frente al otro, 
reflejado en escasas y deficientes políticas públicas que lo erradiquen o 
cerca de lograrlo, en cambio, hay avance urbanístico descontrolado que 
conecta a ciudades orientado al beneficio primordial y total de los adul-
tos, sin tomar en cuenta que no regular las fronteras terrestres y aéreas de 
una o varias entidades federativas que conforman una zona metropolitana, 
también beneficia a los traficantes, mermando el principio de progresividad 
de los derechos humanos de las infancias que dicta incrementar gradual-
mente su efectividad, y el de universalidad que los debiera proteger aunque 
tengan menos de 18 años de edad.
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