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C A P Í T U L O  V I
Experiencias de violencia 
de migrantes en situación 
de albergue temporal en 

Ciudad Juárez

Jorge Ramón Lozano Martínez1

María Nieves González Valles2

María Teresa Martínez Almanza3
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RESUMEN

En el presente capítulo se analiza la interrela-
ción del fenómeno de la movilidad humana 
y las distintas expresiones de violencia de 
las que es objeto. A la luz de la perspectiva 

1 Doctor en Psicoterapia Humanista por el Instituto Humanista de 
Sinaloa. Correo: jlozano@uacj.mx orcid: 0000-0002-0201-1534.
2 Doctora en Ciencias Sociales. Maestra en Psicología Clínica y Psi-
coterapia. Maestra en Terapia Familiar y de Pareja. Correo: mgonza-
le@uacj.mx orcid: 0000-0002-9478-8366.
3 Doctora en Ciencias Humanas y de la Cultura por la Universi-
dad de Girona, España. Profesora e investigadora de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (uacj). Correo: tmartine@uacj.mx orcid: 
0000-0002-1056-9204.
4 Profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales del 
icsa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (uacj). Coordina-
dor del Doctorado en Psicología de la uacj reconocido por el Sistema 
Nacional de Posgrados del Conacyt. Correo: alcastro@uacj.mx orcid: 
0000-0001-6589-0073.

mailto:jlozano@uacj.mx
mailto:mgonzale@uacj.mx
mailto:mgonzale@uacj.mx
mailto:tmartine@uacj.mx
mailto:alcastro@uacj.mx


168
María Teresa Martínez Almanza
Coordinadora

SECCIÓN II

teórica de Johan Galtung (2016), se identifican las experiencias de violencia 
que acompañan a las y los migrantes a lo largo del territorio mexicano. El 
acercamiento metodológico fue a través del desarrollo de entrevistas semies-
tructuradas como método principal en la recolección de la información. Se 
acudió a varios albergues para migrantes de Ciudad Juárez, donde se invitó a 
la participación voluntaria a personas mayores de 15 años cuya característica 
de inclusión en el estudio fue contar con el estatus de migrantes en tránsito 
hacia Estados Unidos. Participaron 45 migrantes en un rango de edad de 15 
a 70 años con una media de 30.1 años, oriundas/os de estados del sur de 
México (60 %), Guatemala (20 %) y Honduras (17.8 %), principalmente. En 
el espacio dialógico de la entrevista, las/os participantes recuperan y narran 
múltiples experiencias durante el traslado desde el lugar de origen hasta la 
frontera norte de México e, incluso, en territorio estadounidense. Describen 
finamente la tortuosidad de los recorridos, el acecho, el miedo y la cercanía 
con la muerte. Los testimonios dan cuenta de las violencias estructurales que 
las/los hacen huir para conservar la vida, pero también las distintas expresio-
nes que se gestan y materializan en la dimensión social e institucional que, 
finalmente, impulsan el proceso migratorio.

Palabras clave: albergue temporal; migrantes; violencias.

INTRODUCCIÓN

Violencia y migración son dos fenómenos interrelacionados que afectan la 
salud de las personas ocasionando lesiones, discapacidades físicas o men-
tales, incremento en el consumo de tabaco, alcohol o drogas psicoactivas, 
padecimientos crónicos, problemas cardiacos y diabetes, enfermedades 
infecciosas y de transmisión sexual, ideación y tendencia a cometer actos 
suicidas e, incluso, les ocasionan la muerte. A nivel social la experiencia 
migratoria se asocia con eventos de violencia y criminalidad (ops, 2019).

Según el enfoque científico desde el cual se analice, se han generado 
distintas definiciones sobre la violencia (Blair, 2009). Desde una perspectiva 
de salud, la Organización Mundial de la Salud (oms) la conceptualiza como 
“el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza, contra 
uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la 
probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, privación o mal desa-
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rrollo” (2002, p. 3). Por ser una problemática multicausal y compleja, donde 
convergen factores personales, sociales, económicos, culturales e, incluso, 
ambientales, la violencia requiere ser estudiada de manera multidisciplinaria 
con diferentes perspectivas científicas (Blair, 2009; Rodney et al., 2020). 
Desde una mirada sociológica se afirma que la violencia es la expresión de 
“relaciones sociales de subordinación, discriminación, explotación, rechazo 
y múltiples formas de negación” (Arteaga, 2003, p. 17), emergiendo de la 
interacción humana caracterizada por dinámicas de poder; de modo que 
surge en el espacio relacional con otros, con el entorno o consigo mismo 
(Hernández, 2002).

Johan Galtung (1998; citado en: Hernández, 2002) ha planteado que 
la violencia tiene tres dimensiones o componentes que se entrelazan: 

a) Una de índole estructural que es latente, y se conforma por con-
flictos en las estructuras sociales, en las relaciones de las dinámi-
cas de poder injustas, como la represión, explotación, discrimina-
ción, desigualdad, etcétera, y que impiden la satisfacción de las 
necesidades básicas de supervivencia, bienestar, reconocimiento 
de la identidad y libertad de los seres humanos. Este teórico ha 
definido la violencia estructural como “privación de los derechos 
humanos fundamentales…, la búsqueda de la felicidad y prosperi-
dad, pero también… una disminución del nivel real de satisfacción 
de las necesidades básicas por debajo de lo que es potencial-
mente posible” (Galtung, 2016, p. 150). En esta modalidad de 
violencia, las normas de la estructura social limitan la satisfacción 
de las necesidades básicas de un sector desfavorecido de la po-
blación. La pobreza, el hambre y la enfermedad dificultan la su-
pervivencia; el abandono social, que incluye la mala nutrición y 
la mala calidad en la educación, es obstáculo para el bienestar; 
las opiniones que adoctrinan la estratificación social, junto con 
el destierro o aislamiento por situaciones políticas, restringen la 
posibilidad de reconocimiento de la identidad; y la alienación y 
la desintegración social evitan la libertad individual y colectiva 
(Galtung, 2016). Kleinman (2000) se refiere a la violencia estruc-
tural como violencia de la vida diaria, dada por la pobreza vivida 
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como enfermedad, dolor, desempleo, miseria y hambre, sin vi-
vienda, educación o poder.

b) Otra modalidad de violencia es aquella que resulta visible, porque 
incluye comportamientos violentos o agresivos que ocasionan da-
ños materiales y humanos, como heridos, refugiados, muertos o 
violados. Esta categorización se refiere a la violencia directa, que, 
por emerger en el espacio relacional, se ha denominado como 
violencia social, cuyas fuentes pueden ser de orden político-mi-
litar, entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, entre gru-
pos familiares o de carácter delincuencial (Martín, 2003). Herrera 
(2010) ha resaltado que agrupa delitos relacionados con el narco-
tráfico, asesinatos, actos de pandillas, todas las formas de maltrato 
familiar y otras manifestaciones donde se emplea la fuerza en la 
resolución de conflictos (p. 26).

c) c) La tercera dimensión es de orden sociocultural y también laten-
te, y resulta el espacio propicio para la emergencia de la violen-
cia cultural, que se expresa y se vive en el espacio psíquico por 
medio de actitudes, cogniciones, suposiciones, representaciones 
y otras modalidades que justifican, estimulan y valoran la violencia 
en la interacción humana. A través de dispositivos, como ideolo-
gías, religiones, expresiones artísticas e, incluso, científicas, “la 
cultura predica, enseña, advierte, incita, y hasta embota nuestras 
mentes… [que nos hace percibir la violencia] como algo normal y 
natural” (Galtung, 2016, p. 155).

En esta interrelación las violencias directa, estructural y cultural forman 
metafóricamente un triángulo, en el que se complementan entre sí. La violen-
cia directa es la punta del iceberg al ser perceptible, mientras las violencias 
estructural y cultural son la base. Una vez establecida la violencia estructural 
e interiorizada la violencia cultural, se autoriza la realización de la violencia 
directa. De esta manera, la violencia puede iniciarse en cualquiera de sus 
vértices y crear un flujo repetitivo en el que se retroalimentan, adquiriendo 
un poder cada vez más destructivo (Galtung, 2016).

En cualquiera de sus expresiones la violencia puede provocar daños 
físicos en las víctimas, como muertes por homicidios o suicidios, lesiones, 
embarazos no deseados, abortos provocados o involuntarios, problemas 
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ginecológicos, infecciones de transmisión sexual como el vih, muerte fetal, 
partos prematuros, bebés con bajo peso al nacer, mala salud en general, 
además de problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, tept, 
alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, muerte, niños y jóvenes con trastor-
nos conductuales y emocionales, miedo, represión emocional, así como la 
limitación de actividades que satisfagan las necesidades (Cruz, 2019).

El fenómeno migratorio se inserta en el marco social de las violencias 
contemporáneas descritas. La migración es un fenómeno que tiene su ori-
gen hace miles de años y que no ha cesado a través del tiempo. La dinámica 
de la migración cambia constantemente y es diversa: depende de las situa-
ciones de vida de la población que decide dejar sus lugares de residencia 
para buscar mejores oportunidades de vida, fenómeno que ha registrado 
aumentos en los últimos años. Se estima que en 2010 migraron 221 millones 
de personas, pero para 2019 se incrementó a 272 millones (United Nations, 
2019; 2022) y en 2020, a más de 280 millones (oim, 2022). América del 
Norte es uno de los destinos de la migración interamericana. Los ciudada-
nos de países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, 
Colombia, Brasil y Perú, así como de otras naciones del Caribe son los que 
con mayor frecuencia eligen migrar (United Nations, 2019; oim, 2019b).

Ciudad Juárez, por ser frontera que colinda con El Paso, Texas, ha 
sido zona de tránsito para los migrantes. Un migrante es “toda persona que 
se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país 
o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, 
y por diversas razones” (oim, 2019a, p. 132).

Años atrás, los migrantes indocumentados que más detenían las au-
toridades de migración de Estados Unidos eran mexicanos, pero ahora son 
también guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, quienes huyen de la 
miseria, la persecución y la violencia que padecen en sus países, abarcando 
todos los rangos de edad. Datos publicados por Latinobarómetro (2018) es-
timaban que el 27 % de ciudadanos de Latinoamérica planeaba migrar de su 
lugar de origen en 2018; el mayor porcentaje se identificó en adultos de El 
Salvador y en orden descendente, se encontraban habitantes de Honduras, 
Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México y Guatemala, respectivamente. Los 
motivos principales que aludían fueron el temor a ser víctima de algún delito 
(67 %) y la desconfianza en los políticos (56 %). Otras razones de peso seña-
laban a la pobreza y la falta de oportunidades relacionadas con la violencia 
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estructural, como el tener ingresos insuficientes para la subsistencia (47 %), 
el desempleo (42 %) y dificultades graves para alimentarse (27 %).

En 2018 fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos aproxi-
madamente 54 mil menores no acompañados por mayores y la cantidad de 
familias, se triplicó en comparación con el año 2017, siendo el 35 % del total 
de detenciones en ese año (Bialik, 2019). Las solicitudes de asilo a Estados 
Unidos se incrementaron en 54 % en 2017, porcentaje integrado por ciuda-
danos de México, El Salvador, Guatemala y Venezuela (acnur, 2019). México 
es el país de la zona con mayor migración y el segundo en el mundo, y la 
mayoría de sus migrantes residen en Estados Unidos; además, es el territorio 
por donde más migrantes transitan de un país a otro (más de 11 millones en 
2019 [United Nations, 2019; oim, 2019b], y cada vez más se establecen en la 
región migrantes de otras naciones al ser más estrictas las condiciones para 
residir en Estados Unidos (Domínguez, 2019).

Previo a la pandemia por el covid-19, el fenómeno migratorio se tiñó 
de particularidades específicas. En octubre de 2018 se inició en Honduras 
una “caravana” de migrantes compuesta no solamente por hombres, sino 
por familias enteras, incluyendo una gran cantidad de mujeres y niños, a 
la que se fueron uniendo miles de pobladores de El Salvador y Guatemala 
para buscar refugio en Estados Unidos (Unicef, 2018). Muchos de los par-
ticipantes de esta caravana se dedicaban a actividades relacionadas con 
el campo, que se vieron afectadas por la sequía en sus países de origen 
(oim, 2018). Los desastres naturales, los cambios climáticos, el deterioro del 
ambiente, la falta de alimentos o de oportunidades de trabajo, las dificulta-
des económicas, así como la inseguridad social o política y la violencia son 
factores adversos que detonan la migración (Guillén, Menéndez y Moreira, 
2019; Gutiérrez et al., 2020; oim, 2019b). Una sequía en 2018 en Centro-
américa afectó a gran parte de la población de Guatemala, El Salvador 
y Honduras que se dedicaba a la agricultura (cepal, 2019). Se estima que 
Honduras perdió el 82 % de maíz y frijol que cultivaba y que cerca de 2.8 
millones de personas disminuyeron sus posibilidades de empleo y alimento 
(Palencia, 2014; fao, 2018b). La pobreza y el deseo de reunirse con sus 
familiares, así como la inseguridad y la violencia son los principales factores 
para que los habitantes de países centroamericanos decidan emigrar en 
búsqueda de mejores oportunidades de vida (fao, 2018a; United Nations, 
2019; cepal, 2019). De modo que la mayoría de los desplazamientos internos 
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en Latinoamérica y el Caribe son consecuencia de conflictos y violencia. 
Esta cifra negra se había estimado en El Salvador con 246 000 (casi el 4 % 
de su población), en Colombia con 145 000 y en México con 11 000 (idmc, 
2019; United Nations, 2017). En el año 2019, en México, 55.2 % eran muje-
res y 44.8 %, hombres; 62 % madres y 38 % padres; de las mujeres, 55.9 % 
tenían entre 30 y 59 años, 35.9 % entre 18 y 29 años y 7.8 % eran mayores 
de 59 años; de los hombres, 59.3 % tenían entre 30 y 59 años, 32.4 % entre 
18 y 29 años y 8.2% eran mayores de 59 años; las hijas de las personas des-
plazadas sumaban 55.6 % y los hijos, 44.4 % (Conapo, 2019). Entre 2015 y 
2020 hubo 262 000 desplazados internos en México a causa de la insegu-
ridad y la violencia, siendo 52.5 % mujeres y 47.5 % hombres, y 27.5 % entre 
5 y 19 años (Gobierno de México, 2022). A finales del año 2021 se habían 
identificado 89.3 millones de personas desplazadas a nivel mundial a causa 
de la inseguridad derivada de las persecuciones, los conflictos, la violencia 
y las violaciones de los derechos humanos, siendo 48 % mujeres y 52 % 
hombres; 54 % entre 18 y 59 años, 41 % menores de 18 años y 5 % mayores 
de 59 años (acnur, 2021). En respuesta al surgimiento de la migración en la 
modalidad de caravanas, el gobierno mexicano militarizó sus fronteras para 
frenar la caravana (Meissner, 2018). Miles de migrantes fueron detenidos y 
deportados en la frontera con Estados Unidos a principios de 2019; muchos 
regresaron a sus lugares de origen y otros obtuvieron la visa para permane-
cer en México (bbc, 2019; Domínguez, 2019).

La ya complicada condición descrita se agravó a partir de los efectos 
de la pandemia por el covid-19, que afectaron la economía, especialmente 
en Latinoamérica y el Caribe. Se estima que, en 2021, 201 millones de per-
sonas en esta región padecían pobreza y 86 millones vivían en condiciones 
de pobreza extrema (cepal, 2022). Tales cifras se explican por el impacto 
del empleo en Latinoamérica y el Caribe, ya que en 2020 disminuyó 3 % 
respecto al año 2019. Alrededor de 9.8 % de la población activa de 15 años 
o más estuvo desempleada, resultando más afectados quienes estaban en 
situación de pobreza y pobreza extrema (cepal, 2020). Se sabe que la frus-
tración, el estrés y la ansiedad por no poder satisfacer las necesidades de la 
familia pudo aumentar los riesgos de violencia intrafamiliar física y psicoló-
gica, así como de negligencia en el cuidado de los menores (cepal/Unicef, 
2020). Organismos nacionales e internacionales como la Unicef (2021) han 
corroborado que durante la crisis del covid-19, la violencia intrafamiliar tuvo 
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aumentos importantes; anteriormente en Latinoamérica y el Caribe 75 % de 
los menores eran víctimas de castigos físicos y psicológicos, y más del 
50 %, de castigos físicos por parte de familiares directos o cercanos. En 
este mismo periodo otras modalidades de violencia surgidas durante la pan-
demia por el covid-19 también resultan alarmantes en la región. En 2020 en 
Colombia se registraron 36 365 mujeres víctimas de violencia por parte de 
su pareja íntima o algún familiar y 10 734 varones también fueron víctimas; 
en El Salvador, 657 mujeres y 162 varones; en México, 3315 mujeres y 1904 
varones (unodc, 2020).

Previo y durante la pandemia por el covid-19, otras problemáticas que 
caracterizaban a la región son los altos índices de violencia social y delictiva. 
En 2020 se registraron diecisiete homicidios intencionales por cada cien mil 
habitantes en Guatemala, veintiocho en México, treinta y seis en Honduras 
y treinta y siete en El Salvador; cifras muy por encima del índice mundial en 
ese año (Banco Mundial, 2022). Estos homicidios fueron realizados princi-
palmente por hombres y asociados a robos o drogas (Expansión, 2022). 
Estos datos confirman que Centroamérica es una de las tres regiones con 
mayor índice de criminalidad en el mundo (giatoc, 2021).

Por su parte, en 2021 México estuvo en los primeros lugares del mun-
do respecto al tráfico y trata de personas (giatoc, 2021). Muchos migrantes 
optan por ser trasladados a través de las redes de traficantes ilegales ligadas 
al crimen organizado, como el narcotráfico, exponiéndose al riesgo de su-
frir sobornos, extorsiones, secuestros individuales o colectivos, agresiones 
físicas y sexuales, torturas, ejecuciones y desapariciones (Sánchez, 2018). 
Durante el año 2020 se denunciaron 1022 casos de secuestro, más de 
250 000 robos en la vía pública y más de 58 000 denuncias por robo en 
casa-habitación (unodc, 2020).

Otra de las actividades delictivas más prolíficas en Latinoamérica es 
la extorsión. Aunque esta afecta principalmente a los países que conforman 
el denominado “triángulo norte de Centroamérica” (Guatemala, Honduras y 
El Salvador), no se cuenta con datos confiables (Vázquez, Félix y Carballo, 
2021), porque se realizan pocas denuncias sobre este delito. Sin embargo, 
datos extraoficiales exponen que en El Salvador se han pagado anualmente 
alrededor de 400 millones de dólares por extorsiones; en Honduras, 200 
millones; y en Guatemala, 61 millones (Dudley y Lohmuller, 2015). En México, 
en 2021, se registraron 9407 víctimas de extorsión, un incremento del 12.3 % 
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comparado con 2020, que representa más de 25 casos diarios (Arista, 2022; 
Suárez, 2022). Los datos descritos corresponden a la población en general.

Respecto a la población migrante, Camhaji (2019) hace referencia a 
un estudio llevado a cabo en México entre 2009 y 2015, el cual reportaba 
que 29 % de los migrantes fueron víctimas de violencia física, sexual y psi-
cológica, siendo los más afectados quienes provenían de Centroamérica 
(30.6 %) o de otros países (40 %) que los nacionales (20.5 %). Casi 25 % 
experimentaron violencia física en las modalidades de robo a mano arma-
da, extorsiones, golpes, secuestros y hasta homicidios. La violencia sexual, 
que incluye el acoso, la exigencia de actos sexuales y las violaciones, era 
14 veces más frecuente en hombres homosexuales o transexuales, y 9 ve-
ces en mujeres en comparación con hombres heterosexuales. Alrededor 
de 20 % reportaba violencia psicológica con amenazas, insultos, agravios 
y humillaciones ligadas a estereotipos. A pesar de ello, 9 de 10 migrantes 
eligieron proseguir el recorrido sin realizar denuncias, dada la desconfianza 
en las autoridades y por considerarse en desventaja, así como por miedo a 
la repatriación.

Otras estimaciones de casos que sí se denunciaron en México sobre 
delitos cometidos en migrantes de otros países en 2021 sumaron 841. De 
estos, 607 se relacionaron con el tráfico ilícito de migrantes; 157 con robo; 
55 con la privación ilegal de la libertad, de los cuales 47 fueron secuestros 
de adultos, 7 secuestros de menores y 1 de retención ilegal; 9 de extorsión 
o chantaje; 6 de trata de personas con otros fines; 4 de corrupción; y 3 de 
tentativa de homicidio intencional. De igual manera, 569 fueron contra adul-
tos y 272 contra menores (Secretaría de Gobernación, 2021).

También Lemus (2021) ha denunciado que los migrantes que transitan 
en el sur de México padecen extorsión, persecución y homicidios, tanto por 
grupos de violencia organizada como por la policía local. Según esta nota 
periodística, entre 2018 y 2020 se registraron 2823 homicidios de migrantes 
en esta región, de los cuales 63 % fueron cometidos después de un secues-
tro por parte del crimen organizado, 12 % estaba relacionado con robos o 
asaltos y 11 % estaba asociado con el “cobro de piso” y la extorsión; alrede-
dor de 21 % de las víctimas fueron mujeres, la mayoría de 25 a 45 años, y 
79 %, hombres, la mayor parte entre 26 y 50 años.

Cuando la violencia y agresiones provienen de las propias institu-
ciones, como la policía, funcionarias/os y otras/os servidores públicos, se 
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denomina violencia institucional. Esta modalidad se define como aquellas 
circunstancias donde la/el migrante experimenta “actos u omisiones de las y 
los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce del ejercicio de los 
derechos humanos” (cndh, 2018, p. 6).

Adicionalmente, la población migrante vive modalidades de violencia 
cultural a través de prejuicios y estigmatización; independientemente de la 
raza, lugar de origen o procedencia, sexo o edad, los migrantes pueden ser 
víctimas de prejuicios, imposición de reglas bajo amenazas y discriminación, 
ya sea durante su tránsito o después de llegar a su destino. Estas expresiones 
de violencia cultural son ejercidas por los residentes de los sitios por donde 
pasan, los traficantes, las autoridades, las instituciones o quienes les dan al-
bergue e, incluso, entre ellos mismos. Frecuentemente son etiquetados como 
sucios, pobres, delincuentes, viciosos, promiscuos, fracasados, indígenas, 
mendigos, violentos o enemigos, y son obligados por quienes tienen el po-
der a permanecer encerrados, en silencio y a limitar sus acciones. Además, 
cuando tienen la posibilidad de realizar algún trabajo reciben ingresos infe-
riores y no tienen acceso a servicios de salud (Camhaji, 2019; Figueroa et 
al., 2019; Hernández-Hernández, 2019; Thela et al., 2017; Urzúa et al., 2019).

Otra manifestación de la violencia cultural es el proceso de acultu-
ración que conlleva la enajenación y la pérdida de las raíces culturales, 
costumbres y lenguaje nativo (Thela et al., 2017; Cantekin y Gencöz, 2017; 
Brand et al., 2017; De Alba, 2018; Krist et al., 2021). En su paso por México 
los originarios de otros países tienen que adoptar la forma de hablar y los 
rasgos culturales de este país para evitar un mayor maltrato (Camhaji, 2019).

A la luz de los antecedentes descritos, el objetivo del estudio fue 
identificar las experiencias de violencia que experimentan las/os migrantes 
en condición de albergue temporal en Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

ACERCAMIENTO METODOLÓGICO

Se acudió a varios albergues para migrantes de Ciudad Juárez, donde se 
invitó a la participación voluntaria a personas mayores de quince años, cuya 
característica única de inclusión en el estudio fue contar con el estatus de 
migrante en tránsito hacia Estados Unidos. Se explicó el objetivo del estu-
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dio y se obtuvieron los permisos institucionales formales. La estrategia de 
recolección de la información fue a través de entrevistas semiestructuradas.

Participaron 45 migrantes en un rango de edad de 15 a 70 años y una 
media de 30.1 años. La muestra de participantes estuvo sobrerrepresentada 
por mujeres con 66.7 % y 33.3 % de hombres. Las principales ocupaciones 
son actividades relacionadas con el comercio (24.4 %), trabajo doméstico 
no renumerado (17.8 %), trabajo en el campo (11.1 %) y empleados de ingre-
so mínimo (11.1 %), entre otros de menor frecuencia. El 33.3 % de las/os par-
ticipantes proviene de un contexto urbano, 24.4 % rural, 22.2 % semiurbano 
y 13.3 % semirrural, y solo el 6.7 % reportó pertenecer a una comunidad 
indígena. En cuanto a la nación de origen, el mayor porcentaje es oriundo 
de México (60 %), seguido de guatemaltecas/os (20 %), hondureñas/os 
(17.8 %) y otros países (2.2 %) (tabla 1).

TABLA 1. PAÍS DE ORIGEN Y GÉNERO DE LAS/OS PARTICIPANTES

País de origen Total

México Honduras Guatemala Otro
Mujer Recuento 18 5 7 0 30

% del total 40.0 % 11.1 % 15.6 % 0.0 % 66.7 %
Hombre Recuento 9 3 2 1 15

% del total 20.0 % 6.7 % 4.4 % 2.2 % 33.3 %

Total Recuento 27 8 9 1 45
% del total 60.0 % 17.8 % 20.0 % 2.2 % 100.0 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

RESULTADOS

La entrevista semiestructurada brinda la oportunidad de que las/os partici-
pantes expresen, enfaticen y signifiquen libremente aquello que les resulta 
relevante. En ese espacio dialógico recuperan y comparten múltiples expe-
riencias durante el traslado desde el lugar de origen hasta la frontera norte 
de México e, incluso, en territorio estadounidense. Se trata de recorridos 
tortuosos e itinerantes que los lleva de un lugar a otro; como en una especie 



178
María Teresa Martínez Almanza
Coordinadora

SECCIÓN II

de eslabones utilizan todos los medios posibles de traslado que ha inven-
tado el hombre e invariablemente los expone a peligros inminentes dados 
por la propia geografía, ataques mortales de animales, costos económicos 
exorbitantes que exceden sus capacidades, el acecho inquebrantable de los 
agentes estadounidenses que custodian la frontera de su país desplegando 
el poder de muerte que poseen. Esta posibilidad de perecer transita junto 
con ellas/os y los acompaña a la espera de cuerpos desfallecidos que no 
puedan más. Los siguientes testimonios recuperan algunas experiencias:

E3: Primero salimos de nuestro pueblo a otro pueblo en taxi, de 
ahí salimos a Acapulco en taxi y de Acapulco viajamos a México en 
autobús y de México a aquí nos venimos en avión; he gastado como 
22 mil pesos.
E24: Fue muy difícil […] se reciben maltratos, humillaciones. No nos 
daban de comer. […] Hubo una ocasión que nos trasladaron en un 
camioncito y mi niña estuvo a punto de morir. Nos juntaron como a 
trescientas personas y la niña se estaba muriendo, yo solo miraba que 
ella ya trababa los ojos, y unos señores me ayudaron a sacarla, por-
que nos amontonaban, y los niños gritaban y me ayudaron a sacarla.
E11: Pues no, no pudimos cruzar. Este, crucé por Tijuana, caminamos 
mucho también, caminamos tres noches [...] ahí sí estuvo peor, porque 
había muchas víboras, de noche caminábamos y de repente salían las 
víboras y no las mirábamos, había unos barrancos horribles; en la ma-
drugada […] fue muy horrible, fue muy horrible. Unos nos perdimos 
[…], no queríamos prender los gps de los celulares por miedo de que 
nos detectara Migración […]; como a las ocho de la mañana ya estaba 
amaneciendo, íbamos por un costado de una carretera y era puro ce-
rro, y vimos una casa chiquita y empezaron a ladrar unos perros, y en 
cuanto nos escondimos llegó el helicóptero, como que encontraron 
rastros de nosotros y el helicóptero estuvo toda la mañana y todo el 
día buscándonos […] como a las cinco de la tarde se fue el helicóp-
tero, en vista de que no nos encontró se fue y después llegó una 
patrulla de Migración y bajó a una persona y traía tres perros […] y em-
pezaron a… a… a rastrearnos y duraron los perros para encontrarnos 
como unos veinte minutos y nos encontraron […] eran dos personas y 
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se pararon como a unos dos o tres metros de nosotros y empezaron a 
disparar al azar a todas partes… era una, una, una escopeta.

Uno de los principales motivos para migrar ha sido la violencia de la 
vida diaria (Kleinman, 2000) en el 82 % de las/os participantes, la cual es 
producto de relaciones de desigualdad propias de las estructuras sociales. 
Los rostros de esta violencia estructural son el hambre, la falta de vivienda 
y de artículos básicos de supervivencia, el acceso negado a recursos de 
salud, bienestar, seguridad y estabilidad, y con ello un futuro que se dibuja 
desfavorable en sus descendientes con el riesgo de repetir las condiciones 
descritas en un movimiento recursivo sin salida visible. Los testimonios selec-
cionados describen la gravedad de la violencia estructural:

E17: “Estamos durmiendo en el suelo, no tenemos cobijas ni ropa ni 
zapatos; no tenemos nada”.
E18: “Me preocupa darles un futuro mejor, porque en mi país no 
hay nada. No hay estudios para que ellos aprendan; hay escasez de 
todo”.
E25: “El más grande cuando tenía cuatro años lo estuve llevando con 
una psicóloga y nos mandó [consultar con] un neuropediatra, y no 
tuve dinero para seguirlo llevando, le pidieron estudios y me salían 
caros, y ya no se los pude hacer”.
E29: “Mi esposo casi no trabajaba. Entonces por eso decidimos ve-
nirnos al no tener trabajo cuando mis niños tenían hambre. Y no, no 
tenía qué darles”.
E40: “En mi tierra no hay muchas oportunidades de empleo y llegué 
a esta ciudad en busca de una mejor economía y estabilidad”.

Tales condiciones de pobreza y desigualdad previas a la pandemia 
por el covid-19, se vieron a todas luces exacerbadas por el impacto negativo 
en la economía mundial, pero también y sobre todo por el cierre de fronte-
ras y las limitaciones impuestas por la aplicación del Título 42, que dejaron 
varados a miles de migrantes en refugios en la frontera norte.

E11: la economía bajó muchísimo [..], es una cadena y es mundialmen-
te. De hecho, ahorita por la pandemia, si no hubiera pandemia no 
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habría Artículo 42… Si no hubiera Artículo 42 automáticamente uno 
puede entrar y pedir asilo en Estados Unidos […] si no fuera por la 
pandemia fuera otro, otro destino.

E1: [En mi lugar de origen] “Está muy mal, no hay empleo. Considero 
que yo estaba bien, yo vivía bien; jamás pensé en moverme para acá”.

A la par, la crisis de salud mundial fue el detonante perfecto para la 
emergencia o fortalecimiento de actitudes discriminatorias, excluyentes y 
xenofóbicas. Así lo refiere una de las participantes.

E22: “Llegué a pedir trabajo y me discriminaron por mi peso [cor-
poral], porque me dijeron que yo era una persona vulnerable para 
contagiarme de covid”.

El 18 % de las/os participantes que declaran no vivir en condiciones 
de pobreza extrema y disponer de recursos económicos que les permitan 
tener una vida digna, tenían principalmente como ocupación una actividad 
comercial en el ramo de servicios, como propietarias/os. Ello les convierte, 
entonces, en uno los principales blancos del crimen organizado y la violen-
cia delictiva. De 11 participantes que obtenían el sustento diario a partir del 
comercio y venta de servicios, 10 fueron víctimas de extorsión, intento de 
secuestro, amenazas de muerte y homicidio. Este modo de operar de los 
grupos delictivos caracteriza a un amplio territorio en el país, de modo tal 
que huir de uno a otro lugar solo hace que las personas repitan la experien-
cia y el acoso. Por lo tanto, la migración es resultado de la violencia social y 
directa de grupos de poder, quienes, sin embargo, no se limitan y colocan 
la mirada en otras ocupaciones que no necesariamente signifiquen ingresos 
importantes, como es el caso de comerciantes (22.2 %); también alcanzan a 
aquellas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado (15.6 %), el cultivo 
del campo (8.9 %) o cualquier ocupación de ingreso mínimo (8.9 %) y hasta 
desempleados, entre otras (gráfica 1).
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GRÁFICA 1. VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DELICTIVA Y DIRECTA POR 
OCUPACIÓN
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

Las historias compartidas se tiñen de muerte, acoso, persecución, 
miedo, extorsión, secuestro y amenazas, cierre de negocios y quedan ejem-
plificadas a partir de algunos extractos:

E11: En Michoacán, lo mataron… no me recuerdo bien si fue la [ininte-
ligible] michoacana o fue acá en Jalisco [...] Esa vez que los quisieron 
secuestrar a ellos, ya había habido muchos secuestros a comerciantes, 
como nosotros; unos empezaron a pagar cuota, unos mejor dejaron el 
negocio y a unos los mataron.
E22: Allá hay mucha delincuencia. A las personas que son comercian-
tes no las dejan trabajar, si no pagamos la cuota nos secuestran y nos 
matan. A mi papá lo secuestraron y lo mataron. A mí ya no me dejaron 
trabajar. Me llamaban, me extorsionaban, me amenazaban de muerte 
[posterior a tal episodio la participante migró a otro lugar geográfico 
y la historia se repitió]. Yo no sé qué está pasando con mi vida, pero 
pasó lo mismo: llegaron unos hombres y empezaron a pedir el dinero 
de la cuota; tenía mucho miedo porque estaba en una ciudad donde 
no está mi familia y mejor cerré mi negocio.
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Las condiciones de vida descritas no distinguen entre mujeres y hom-
bres, y caracterizan a los estados del surponiente de México y se extienden 
a Guatemala y Honduras. Del total, el 55.2 % de participantes mexicanas/os 
reporta haber sido víctima de acoso y amenazas de muerte, con 24.1 % y 
17.2 % para Honduras y Guatemala, respectivamente (tabla 2).

TABLA 2. ACOSO Y AMENAZAS DE MUERTE

País de origen Total
México Honduras Guatemala Otro

Mujer Recuento 11 4 5 0 20
% del total 37.9 % 13.8 % 17.2 % 0.0 % 69.0 %

Hombre Recuento 5 3 0 1 9
% del total 17.2 % 10.3 % 0.0 % 3.4 % 31.0 %

Total Recuento 16 7 5 1 29
55.2 % 24.1 % 17.2 % 3.4 % 100.0 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

En estos países los rostros de las violencias estructurales, delictivas y 
directas tienen larga data, pues se remontan a las generaciones anteriores, 
donde ven morir a los miembros de la familia nuclear y sus nombres están 
escritos ya en esa lista; por lo tanto, huyen y buscan migrar para conservar 
la vida, peligros de los que, sin embargo, no resultan ilesas/os.

E1: Mataron a un hermano mío. Llegué aquí cuando pasó lo de mi 
esposo. Me hicieron amenazas de muerte. Me fui a vivir al pueblo 
donde vivía antes. Entonces me andaban siguiendo, le comenté a mi 
hermano y me dijo que regresara a Juárez y que me quedara hasta 
que me ayudaran. Cuando fui al puente yo venía golpeada, con una 
bala en una pierna; aún la traigo y no me la pueden quitar.
E5: En Honduras, pues, ¡está muy difícil! Hay demasiados secuestros, 
hay delincuencia, hay matazones, no hay trabajo y no hay apoyo del 
gobierno. [A mi tío] lo mataron y fue duro para nosotros […] y mi 
mamá me avisó […] yo me sentía morir, no fue fácil. Cuando mataron 
a mi papá, lo mismo […], yo tenía tres años.
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E30: “Discutieron, pelearon y el señor este sacó una pistola y mató a 
mi primo, y el papá de mi primo viene con un tiro en la pierna”.

Los matices de la violencia delictiva descrita se configuran como resul-
tado de la existencia y actuar del poder paralelo al poder del Estado organi-
zado como pandillas. Como cualquier otro grupo despliegan estrategias de 
reclutamiento sin importar que sea forzado, lo que les permite mantenerse 
robustos y con gran alcance. Para ello, las/os jóvenes que van dejando 
atrás la niñez representan el engrosamiento de sus filas y, por lo tanto, son 
el blanco perfecto de una u otra forma, tal como lo señalan E9, de quince 
años, y E34, de veinticuatro años:

E9: “Me volvieron a preguntar que dónde estaba mi papá y que, si no 
se aparece, ‘te vamos a llevar a ti, para que te vengas a trabajar con 
nosotros, ya que estás grandecito’”. 
E34: “Salí de mi país por violencia y todo. Mi esposo está jovencito 
[…], querían que se metiera a la mafia y nos daban horas para que él 
decidiera y se apartara de nosotros”.

Al analizar los elementos que se fueron entrelazando y que finalizan 
con la decisión de migrar algunas de las participantes narran experiencias 
de abuso y violencia sexual. Al examinar sus historias de vida a tales expe-
riencias se han agregado otras relacionadas con acoso, amenazas de muer-
te y miedo, que complejizan el presente y hacen insostenible la permanencia 
en sus lugares de origen (tabla 3).

TABLA 3. VIOLENCIA SEXUAL REPORTADA POR LAS MUJERES

País de origen Total
México Honduras Guatemala

Mujer Recuento 1 1 1 3
% del total 33.3 % 33.3 % 33.3 % 100.0 %
Recuento 1 1 1 3

Total % del total 33.3 % 33.3 % 33.3 % 100.0 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos.
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E5: “No era mi pareja […] de ese abuso que él hizo quedé embaraza-
da […] yo salí huyendo para acá porque él decidió querérmelo robar; 
decía que él [el papá de mi hijo] podía cruzar más rápido que yo y 
me lo intentó robar dos veces”. 
E17: “Cuando tenía cinco años me violaron y cuando tenía doce años 
me intentaron violar, pero me escapé, y cuando estuve embarazada me 
asaltaron”.

E13: Tengo una hija de veinte años. Ella se fue por violación. Se vino 
para Estados Unidos, porque la violaron en Guatemala y metí preso 
a esa persona […] por eso nosotros venimos, porque él nos amenaza 
desde la cárcel, nos amenaza que nos va a matar y nos pide dinero.

A la par, las y los migrantes deben lidiar con otros rostros de la vio-
lencia directa, aquella que está dada a partir de un sistema de justicia penal 
débil y la poca garantía de los derechos humanos fundamentales que se vive 
durante el proceso que desemboca en la migración.

E9: Hace como dos o tres años desaparecieron a un tío y esas 
personas eran sicarios del Cártel de Jalisco, y dijeron que ni buscá-
ramos o nos iba a tocar lo mismo que le pasó a él. Le llamaron a mi 
mamá […] para decirle que no anduvieran denunciándolos, porque 
nos iba a ir mal […]. El comandante narco empezó a decir muchas 
cosas feas, faltándole el respeto […] a mi mamá, y a todos nos entró 
un miedo horrible […] y mis tías decidieron que nos fuéramos con 
ellas a su casa por un tiempo, ya que ellos tenían nuestra ubicación. 
Teníamos nuestros celulares apagados, nos fuimos a la casa de mis 
tías por un tiempo. Cuando vimos que se controló un poquito nos dio 
chance de irnos de ahí; mis tías ya habían investigado de aquí sobre 
la casa migrante.

De modo que en raras ocasiones la migración y el desplazamiento 
son decisiones que se tomen intempestivamente. Regularmente se trata de 
procesos que las y los migrantes viven, cuyas fases implican intentos de resol-
ver la situación movilizándose dentro del territorio nacional, intentando que-
dar invisibilizados o fuera del alcance de los grupos delictivos. La migración 
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como proceso también es la historia de E22, cuyo padre había sido asesina-
do por el crimen organizado y en un intento por invisibilizarse huyó. Al cabo 
de unos meses decidió regresar y solicitó entonces el acta de defunción en 
las instancias correspondientes. Sin embargo, desde ahí los propios funcio-
narios veladamente la instigaron para que no insistiera en ello. Erróneamente 
E22 supuso que aún le quedada el recurso de un bien material y se dirigió 
a su casa para encontrarse con la novedad de que había sido despojada 
y que se encontraba ya en manos del grupo delictivo de la región, cuyos 
miembros no perdieron oportunidad para amenazarla de muerte con pistola 
en mano y propinarle golpes físicos junto con la advertencia de no regresar 
so pena de muerte.

E22: Me animé a regresar a Acapulco para conseguir los documentos 
sobre la muerte de mi papá, pero empezaron a preguntarme que para 
qué los quería […]. Me fui a mi casa… lamentablemente me llevé una 
sorpresa desagradable: encontré la chapa de la puerta dañada, entré 
y encontré a unas personas tiradas en el piso y me espanté, así que 
preferí salir, y de repente me jalan el cabello y me dijo: “nosotros sa-
bemos que esta es tu casa, pero ya no es tuya”, y me puso una pistola 
en la cabeza y me dijo que ya no regresara porque me iban a matar.

A partir de esos y otros testimonios estos grupos delictivos ejecutan 
y diseminan amenazas de muerte, extorsión, desapariciones, violencia psi-
cológica, malos tratos, privaciones e inseguridad en los lugares de origen 
y continúan su presencia y poder desde el inicio de la travesía del país de 
origen hasta la frontera norte de México.

E4: “Yo me vine por amenazas de maras y pandillas, porque mataron 
a mi hermano dentro de mi casa. Recibimos bastantes amenazas. Tu-
vimos que venirnos debido a eso también”.
E14: “Me desaparecieron a un hijo y se lo llevaron, y no sé nada de él”.

Sin embargo, las pandillas y grupos delictivos en general se caracte-
rizan por tener un cuerpo que opera asentado en determinada zona geo-
gráfica, de modo que avanzar en la travesía significa pasar de un peligro 
inminente a otro, configurándose entonces otro de los rostros letales de la 
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violencia directa: la trata de personas. Con énfasis especial, en los países 
de Centroamérica se suele propagar información engañosa a cambio del 
supuesto acompañamiento y protección hasta el destino final. Además de 
costosos, los traslados al cobijo de traficantes de personas, los recorridos 
se tiñen de vicisitudes y otras modalidades de violencia directa y sutil, por 
lo que las experiencias suelen ser dolorosas y tortuosas. E9 comparte de 
este modo su experiencia:

E9: Tuvimos que venirnos y en el camino fue bien difícil. Nos gritaban 
bien feo e incluso había tiempo que no nos daban de comer; incluso 
llegaron una vez hasta a empujarnos, querernos golpear. En la noche, 
pues, no nos dejaban dormir bien, porque había lugares donde está-
bamos que tomaban, se drogaban; entonces eran personas malas. Sí 
sufrimos bastante.

LA VIOLENCIA DE LAS INSTITUCIONES HACIA LA 
POBLACIÓN MIGRANTE

Esta categoría fue explorada a través de preguntas relacionadas con la 
respuesta de las instituciones responsables de ofrecer protección a las/os 
participantes cuando así lo han requerido. Invariablemente las experiencias 
en este sentido hacen alusión a la negligencia o inacción al momento de 
realizar denuncias experimentadas por el 51 % de las/os mexicanos y el 
22 % de migrantes hondureños y guatemaltecos, pudiendo ser en México o 
en su propio país de origen (tabla 4).
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TABLA 4. EXPERIENCIAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL

País de origen Total
México Honduras Guatemala Otro

Mujer Recuento 9 3 5 0 17
% del total 33.3 % 11.1 % 18.5 % 0.0 % 63.0 %

Hombre Recuento 5 3 1 1 10
% del total 18.5 % 11.1 % 3.7 % 3.7 % 37.0 %

Total Recuento 14 6 6 1 27
% del total 51.9 % 22.2 % 22.2 % 3.7 % 100.0 %

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos.

Un caso ilustrativo de lo anterior es el de E16, cuyo hermano fue 
víctima de desaparición y al acudir a las instancias responsables de la segu-
ridad ciudadana, se encontraron con la más alta impunidad y colusión con 
el crimen organizado. La experiencia narrada por E30 igualmente pone al 
descubierto tal impunidad.

E16: El más pequeño tenía como dieciocho años y un día salió a 
trabajar y ya no regresó […], nosotros salimos a buscarlo y nunca di-
mos con él. Quisimos ir con las autoridades, pero prácticamente allá 
las autoridades están con los grupos de delincuencia […] cuando uno 
va allá, en lugar de hacer el reporte, les dicen a los grupos delincuen-
ciales, y… recibimos una amenaza de que ya no lo buscáramos […] 
me insultaron bien feo.

E30: “Los del Ministerio Público lo que quieren es dinero, y entonces 
como nosotros desafortunadamente no tenemos dinero, nos dijeron 
que, si no pagábamos, él [el homicida] iba a salir libre”.

Pero la colusión no alcanza solo a instituciones responsables de la 
seguridad ciudadana, sino también a los partidos políticos. En áreas especí-
ficas del territorio nacional y centroamericano, una de las formas en la que 
aseguran mantener el control es a través de ejercerlo también legalmente a 
la luz de ocupar puestos de elección popular. En este binomio partidos polí-
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ticos-crimen organizado las estrategias son similares: acosan, amenazan, per-
siguen y echan mano de todo aquello que les garantice ocupar puestos en el 
poder legal. Algunos testimonios de las/os participantes dan cuenta de ello:

E45: Por eso nos veníamos, por los partidos. El marido de mi her-
mana […] vivía muy cerca y tenía miedo de que fueran a buscarlo y 
agarraran a mis hijos. Y en mi pueblo, en donde yo nací, y allá querían 
que votara por el Partido Verde y no tenía credencial y llegaron […], 
llegaba una camioneta blanca en donde vivía, y eran unos muchachos 
y uno se bajó y llevaba una pistola.
E8: Cuando fueron las elecciones en nuestro pueblo, a mi tía la ame-
nazaron de que votara, pero mi tía […] no podía votar, porque su 
credencial era de Acapulco, y llegaron el mero día de las votaciones, 
llegó un carro y se bajaron unos señores con unas pistolas que decían 
que votaran, pero mi tía les dijo que la credencial no era de allí y le 
pidieron la credencial, la vieron y después se fueron. Fue como el 6 
[de julio] y el día 10 nos vinimos para aquí.

E21: “Querían que mi mamá votara por un partido y nos amenazaron”.

Durante la travesía por el territorio nacional, o ya como usuaria/o de 
algún albergue temporal en la frontera norte de México, se configuran otros 
elementos que se impregnan de prácticas dadas por la violencia cultural y 
la discriminación.

E15: La violencia más que todo es la discriminación […] porque somos 
mayas, indígenas y como somos de otra cultura, [otros ciudadanos] 
tienen un nivel más de donde se pueden proteger. Nosotros venimos 
de un nivel bajo; entonces es por lo que nos discriminan.
E2: Muy difícil, como no conocemos aquí, llegamos hace cuatro me-
ses. Estuvimos primero en otro albergue, luego nos trajeron para acá. 
Es difícil, deja a uno a su familia. Estamos un poco encerrados, sali-
mos solo a la tienda, no salimos a otro lado.
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CONCLUSIONES

Las experiencias de violencia expresadas por las y los participantes en el 
estudio iluminan la intensidad de las violencias directas de las que suelen 
ser sujetas/os. Los hallazgos relacionados con las experiencias de violencia 
social y delictiva dan cuenta de tales tesituras e intensidad. A modo de punta 
de iceberg y por ser la más perceptible (Galtung, 2016) es la que aparece 
con mayor énfasis en los testimonios, a través de victimización por parte de 
grupos delictivos dedicados al narcotráfico, configurados como pandillas 
y grupos de poder paralegal al orden establecido en la sociedad. Como se 
ha descrito en la tabla 2, el corredor migratorio México-Centroamérica 
se caracteriza por una historia teñida de diversas violencias estructurales, 
delictivas y directas desde décadas atrás, alcanzando retrospectivamente a 
generaciones que han atestiguado muerte en los círculos más cercanos y 
que lleva a las/os participantes en el estudio a pronosticar que sus nombres 
están escritos ya en esa lista, quienes por lo tanto huyen para conservar la 
vida. Los testimonios permiten identificar, por un lado, una violencia estruc-
tural materializada en vidas precarias con relaciones de poder injustas y 
desiguales, explotación y conflictos en las normas que dan lugar a conflictos 
en las estructuras sociales; y por el otro, la violencia sociocultural, a través 
de actitudes y cogniciones que inviabilizan e, incluso, justifican la violencia. 
Como se ha descrito la acumulación de factores se va entrelazando: a lo 
largo de las historias de vida de las y los migrantes se agregan elementos 
que gestan procesos identificados en etapas cuyo estadio final es la movili-
dad, a partir de la cual, sin embargo, se abren otros procesos, igualmente 
dolorosos, difíciles, complejos y llenos de vicisitudes para quienes logran 
conservar la vida.

Por ello, la movilidad humana que se ha presenciado en las últimas dé-
cadas convoca a reflexionar y analizar, pero sobre todo a modificar, corregir 
y erradicar formas de relacionarse entre los distintos grupos de la estructura 
social. El compromiso social es, por tanto, en el ámbito científico, político y 
cultural.
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