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Introducción 
       

Este informe contiene los resultados de la investigación realizada sobre la organización 

“Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos” en México entre los años 2010-2016. 

El análisis se ha centrado en la resignificación del concepto de maternidad, a partir de la 

socialización que se da entre las madres y de la politización de su rol en el espacio público, 

producto de la problemática migratoria y la crisis humanitaria que esta conlleva. Para 

demostrar esto se buscará indagar en su posicionamiento público, demandas y accionar, 

con el fin de comprender el alcance de esta politización en el contexto señalado.                  

La indagación en este tema adquiere sentido en un contexto en que el fenómeno 

migratorio ha ido en constante aumento; con más precisión podemos afirmar que 

mundialmente el número de personas que viven fuera de su país de origen alcanzó 244 

millones en 2015, lo que supone un aumento de 41% con respecto al año 20001. 

Naturalmente entonces, este flujo de personas ha generado diversos impactos, entre los 

cuales -enfocándonos específicamente en el ámbito social- toma relevancia el riesgo 

personal que implica la migración, tanto en las fronteras -en este caso la frontera 

México/Guatemala- como en el tránsito por México, espacios en los que los migrantes 

van quedando expuestos a una serie de situaciones graves, tales como: extorsiones, 

asaltos, violaciones, secuestros, desaparición forzada y muerte, realidad que no representa 

un porcentaje menor, pues, las estadísticas entregadas por la Organización Internacional 

para las Migraciones establece que sólo en el año 2016, 7.189 migrantes y refugiados han 

muerto o siguen desaparecidos en las rutas migratorias mundiales. 

Cuando hablamos entonces de los 7 mil muertos y desaparecidos solo en el año 2016, 

hablamos de 7 mil familias –ya sean hijos, esposas, maridos, madres, etc.- que se ven 

directamente afectadas. Así pues, la migración deja de ser únicamente un tema en las 

agendas de diferentes gobiernos, para dar paso a la emergencia de movimientos sociales; 

esto último en la medida en que las repercusiones de la migración van impulsando a los 

diferentes sujetos involucrados a actuar y hacerle frente al problema mismo. 

 Desde este último punto, van surgiendo nuestras primeras inquietudes: ¿Cómo se va 

gestando la generación de demandas políticas sobre un fenómeno mundial –la migración- 

                                                             
1 Centro de noticias ONU, “ONU cifra en 244 millones los migrantes que viven fuera de su país”, 12 de 

enero 2016. En línea: http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34205#.WP-erPk1_IU. 

Acceso: 03-05-17. 
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a partir de las vivencias personales? ¿Cómo estas trascienden el espacio de lo privado –

la familia- para lograr posicionarse en el espacio y debate público? Con estas 

interrogantes iniciales es que nos interesa estudiar la Organización “Caravana de Madres 

de Migrantes Desaparecidos”, agrupación integrada por mujeres que al enfrentarse a la 

pérdida de sus hijos migrantes han tomado consciencia de los riesgos a los que estos se 

enfrentan en su camino hacia Estados Unidos, decidiendo organizarse para ir en su 

búsqueda. Llama la atención esta organización en específico, ya que es la maternidad 

aquello que se manifiesta como el estandarte de acción política dentro de este movimiento 

social de mujeres2. Y aquí, entonces, surge nuestra pregunta central de investigación, la 

cual alude a si efectivamente podemos hablar de un uso del rol tradicional de 'madre' 

como mecanismo para validar su salida al espacio público, y que por tanto en la 

experiencia misma se enfrenta a una resignificación de la 'maternidad' que termina por 

otorgarle un rol más bien político.  

 Sobre esta temática, en Latinoamérica podemos encontrarnos a lo largo del siglo XX con 

organizaciones de mujeres que se han articulado a partir de su condición de madres y 

luchan contra los regímenes dictatoriales como lo es, por ejemplo, el Movimiento de 

Madres de Plaza de Mayo en Argentina, que se ha instalado como un referente 

organizacional importante y de gran trascendencia desde una posición que reivindica la 

socialización de la maternidad en torno a la defensa de los derechos humanos3 por los 

detenidos desaparecidos en la última dictadura argentina. Teniendo como precedente esta 

situación, nos parece importante estudiar la Caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos, hablando no sólo desde el ejercicio de sociabilización sino también de 

una verdadera politización de las integrantes de esta organización. Además, situándonos 

ahora en un nuevo contexto mundial y específico: el fenómeno de la migración y sus 

graves repercusiones en los sujetos y en la sociedad. 

Con todo lo anterior, en este trabajo pretendemos demostrar que la Caravana de Madres 

de Migrantes Desaparecidos se posiciona en el espacio público a partir de una 

determinación tradicional no cuestionada que le brinda su condición de madre. Es a partir 

de esta inserción que genera una politización de su rol materno, generando demandas que 

trascienden la mera recuperación de sus hijos, situándose en la problemática migratoria a 

                                                             
2 Ortiz, Karen. Las Madres de la Plaza de Mayo y su legado por la defensa de los derechos humanos, 

Bogotá, Universidad de Colombia, 2012, p. 166. 
3 Ortiz, Karen, 2012, op. cit, p.168. 
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nivel global, exigiendo directamente al Estado mexicano por el cumplimiento de los 

derechos de todos los migrantes, correspondientes a la libertad de circulación, el derecho 

de asilo y la seguridad en el tránsito.  

Para demostrar esto, nos remitiremos en primer lugar, a ofrecer una contextualización de 

la situación centroamericana que ha impulsado a sus habitantes a emigrar, para luego 

enfocarnos en los peligros en el tránsito mismo; desde aquí caracterizaremos a las 

organizaciones mexicanas en su defensa donde toma relevancia la organización que aquí 

se estudia, centrándonos en sus características a nivel organizacional, que corresponden 

a su surgimiento, sus integrantes, su nacionalidad, etc. Es a partir de esta caracterización 

que identificaremos su posicionamiento público y demandas con el fin último de analizar 

la resignificación de la maternidad en el rol político adquirido a través de la trascendencia 

de las exigencias de las madres una vez instaladas en el espacio público. 

Todo esto se llevó a cabo desde un enfoque cualitativo, que parte de la premisa de que 

sin sujeto no hay transformación social posible y no hay sujetos sin sus subjetividades, 

sin sus conciencias, sus identidades, sus aspiraciones, sus modos vivenciales de asumir 

(internalizar, subjetivar, visualizar, asimilar, cuestionar o rechazar) las imposiciones del 

medio social en el que viven4. Se propone una lectura de la información que se ocupe de 

la significación del accionar humano, a través de un análisis discursivo desde una 

perspectiva intertextual amplia, que plantea la necesidad de conectar los relatos con el 

contexto social, salvando así la distancia entre textos y contextos5.  

En este sentido, para comenzar la investigación contextualizaremos la situación 

centroamericana, a través de la revisión de material bibliográfico que nos dé cuenta de 

los factores que impulsan a las personas a abandonar su país de origen, junto con la 

posterior situación de estos una vez insertos en el territorio mexicano y cómo esto último 

provoca la emergencia de organizaciones que se posicionan en su defensa, desde donde 

toma relevancia la organización que aquí se analiza. 

La segunda parte de la investigación se centró por completo en la caracterización de la 

Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos a nivel organizacional, esto implicó la 

recopilación de información mediante los testimonios de las madres, presentes en 

                                                             
4 Rauber, Isabel. Movimientos Sociales y Representación política, Buenos Aires, Editorial Pasado y 

Presente XXI, 2003, p. 40. 
5 Marinkovich, Juana, El análisis del discurso y la intertextualidad, Chile, Universidad Católica de 

Valparaíso,1998, p. 739. 
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documentales y medios de comunicación pública que nos permitan, en primera instancia, 

entender el por qué de su surgimiento, para posteriormente analizar sus demandas, medios 

de acción y discursividad.  

Dado que la mirada central de este trabajo está en el rol de las madres de la organización 

y la politización de ese rol, nos adentramos también en la construcción teórica de lo 

materno a través de la recopilación de material bibliográfico. Para realizar esta lectura 

debemos tener presente la problemática de género, teniendo conocimiento acerca del: 

Sistema de roles, la maternidad, la autonomía femenina, la participación y 

representación política de las mujeres, el poder y los sistemas de dominio masculinos, 

donde estos últimos han creado sobre la función materna todo un conjunto de 
representaciones sociales que configuran un orden simbólico sobre el ser madre6  

Finalmente, con relación a los ejes teóricos que guiarán nuestra investigación nos 

centraremos, primeramente, en la figura del migrante, ya que es bajo el contexto 

migratorio en el que se desarrollará nuestro trabajo. La definición de migrante se remite 

a “aquella persona que decide salir de su lugar de origen para trasladarse a otro, ya sea 

comunidad, estado, o país por un intervalo de tiempo considerado”7, movilidad que 

problematizamos en este trabajo en tanto nos cuestionamos acerca de los niveles de 

opción y compulsión que hay detrás de estos desplazamientos. Según James Clifford la 

movilidad de personas de un país a otro es una constante histórica la cual, sin embargo, 

puede verse determinada “bajo compulsiones culturales, políticas y económicas muy 

fuertes”8, siendo “circunstancias específicas que constituyen determinaciones cruciales”9. 

En este sentido entenderemos la migración como un desplazamiento forzoso que se asocia 

“generalmente con grandes sufrimientos y miserias, siendo un proceso doloroso 

provocado principalmente por razones socioeconómicas, las cuales impulsan a dejar el 

lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida”10, desde aquí nos interesa 

observar las precarias condiciones materiales y de seguridad con la que el migrante se 

moviliza, factores que conllevan a la organización de diversos grupos que buscan hacerle 

frente a esta situación. En este sentido toma relevancia la Caravana de Madres de 

Migrantes Desaparecidos, entendiéndola como una comunidad directamente afectada por 

                                                             
6 Ortiz, 2012, op.cit, p. 166. 
7 Ensayo definiciones y conceptos sobre la migración. En línea: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo1.pdf. Acceso 10-10-17. 
8 Clifford, James, Itinerarios transculturales, Barcelona, Editorial Gedisa, 1999, p. 17. 
9 Clifford, James, 1999, op. cit, p. 51. 
10 Ensayo definiciones y conceptos sobre la migración. En línea: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/guzman_c_e/capitulo1.pdf.  Acceso 10-10-17. 
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las injusticias sociales, lo cual las impulsa a convertirse en “agentes centrales de cambio 

social, y su acción colectiva es fundamental para la realización de los derechos 

humanos”11.  De esta manera, la organización se sitúa dentro de un tejido organizativo 

mucho más amplio, que responde a una movilización político ciudadana que tiene como 

principales reivindicaciones el efectivo ejercicio y reconocimiento del derecho al asilo 

político y a la libertad de circulación reconocidos12. Esto se erige finalmente como el 

Movimiento Migrante, del que forma parte la organización a estudiar ya que su accionar 

no comienza desde un supuesto individualista donde las personas se encuentran actuando 

autónomamente sin estar ligadas entre sí, sino que se desarrolla como una acción 

concertada por varios individuos que comparten una misma orientación13, en este caso el 

haber perdido a sus hijos. 

Para evaluar todo lo anterior, desplegaremos a lo largo del trabajo una perspectiva de 

género que parte de la noción de la diferencia sexual como una diferencia estructurante, 

desde la cual se construyen “no sólo los papeles y prescripciones sociales sino el 

imaginario de lo que significa ser mujer o ser hombre”14. En este caso nos remitiremos al 

imaginario tradicional de la mujer como madre que encasilla la maternidad como el 

“proyecto de vida por excelencia de las mujeres, cuya consecuencia principal, en el 

contexto político, era circunscribirlas al ámbito privado del hogar”.15 Nos encontramos – 

por lo tanto- con una ideología a nivel social que la inviste de un rol biológico, de crianza 

y protección. Desde esta realidad es importante generar una doble lectura acerca de la 

maternidad, ya que hablamos de una categoría tradicional no cuestionada bajo los 

parámetros establecidos a nivel social, pero que en su seno se reconfigura hasta 

convertirse en un espacio en el cual se cuestiona y se trasgrede la misma estructura social 

que la legítima16, hablamos -entonces- de una importante proyección de la función 

materna hacia la acción política, que se consolida desde una reutilización del rol 

tradicional de la mujer. Es así como buscamos realizar un estudio mediante un eje teórico 

que sea consciente de la construcción de lo femenino, es decir, de la “construcción 

                                                             
 11 Movimientos Sociales y Organizaciones de Base, “Misión”. En línea: https://www.escr-

net.org/es/docs/i/428150. Acceso: 10-10-17. 
12 Varela, Amarela, “Movimientos sociales protagonizados por migrantes: cuatro postales desde México, 

España, Francia y Estados Unidos”. En: Cuadernos de Estudios Fronterizos: Investigación y Práctica, 

2015, p.2. 
13 Varela Amarela, 2015, op.cit, p.6. 
14 Lamas, Marta, Diferencias de sexo, género y diferencia sexual, 2000, Editorial Cuicuilco, México, p. 88. 
15 Ortiz, 2012, op. cit, p. 166. 
16 Ortiz, 2012, op.cit, p. 166. 
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cultural e histórica que atribuye los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales a 

cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad”, generando una 

asociación inherente entre el ser mujer y el ser madre, siendo este último, un factor que 

fundamenta su feminidad y su rol en la sociedad.  

En este sentido, cabe destacar que, si bien esta investigación se centra en las mujeres y su 

condición de madres, este último es un rol que no tratamos de condicionar, pero sí 

comprendemos que para ellas significa su punto de partida, en tanto las mujeres se 

identifican con la maternidad y desde ahí proyectan su accionar; “ahí radica el contenido 

político de estos movimientos […] al utilizar la maternidad para rebelarse, organizarse y 

reivindicar la vida de sus hijos”.17 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Luna, Lola G. “Contextos históricos discursivos de Género y movimientos de mujeres en América 

Latina”. En: El sujeto sufragista. Feminismo y Feminidad en Colombia, 1930-1957, Cali, 2004, p. 44. 
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Capítulo I: Migración hacia los Estados Unidos: el corredor 

mexicano 
     

En la actualidad México se ha posicionado como un país emisor de migrantes hacia 

Estados Unidos, y a su vez como un lugar de tránsito que lo ha transformado en el corredor 

migratorio de mayor flujo a nivel mundial, recibiendo a 11.9 millones de migrantes al 

año18 provenientes principalmente de países centroamericanos y del Caribe. A partir de 

estas cifras, podemos hablar de un impacto directo no solo en un país o territorio, sino 

que también en el espacio individual y familiar, siendo este el primeramente afectado y 

en el que nos interesa profundizar. Para esto, primero nos enfocamos, en identificar 

quiénes migran y las causas de este proceso, para luego indagar en las condiciones de su 

tránsito y las organizaciones que se han levantado en su defensa, contexto en el que toma 

relevancia la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. 

 

1.1 Quiénes migran: sus motivaciones y destinos 

 

 Entran por Chiapas, por Tabasco, por Quintana Roo, entran por los aeropuertos, 

montados en la Bestia, escondidos en autobuses de carga, sentados junto a nosotros en 

los buses de línea. Están aquí, son miles y están entre nosotros.19  

 

México históricamente ha sido testigo de numerosos flujos migratorios, destacando el que 

parte desde la región centroamericana. Numerosas familias se desplazan desde Guatemala 

a la frontera Sur de México, tránsito que es realizado por migrantes - en su mayoría- 

provenientes de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá, en busca de mejores condiciones de vida.                                      

Para comprender esta movilización es necesario esbozar el contexto centroamericano que 

termina por impulsar a sus mismos habitantes a emigrar, situación que toma lugar desde 

los años ochenta con el inicio de la trasnacionalización laboral y globalización de 

                                                             
18 González, Felipe. “El sistema interamericano y los derechos de los migrantes”. En: Conferencia 

Internacional sobre Migraciones y Derechos Humanos: Estándares y Prácticas, Santiago, Aún creemos en 

los sueños, p.19. 
19 Varela Amarela.” Del silencio salimos: la Caravana de madres hondureñas en México. Un ejemplo de 

resistencias en clave femenina al régimen global de fronteras”. En: Aquino, Alejandra; Varela, Amarela; 

Décosse, Frédéric, Desafiando fronteras. Control de la movilidad y experiencias migratorias en el contexto 

capitalista, Oaxaca, Frontera Press, 2013, p. 175. 
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Centroamérica20 que provoca una inserción de las economías locales a la economía 

mundial. Es bajo estas condiciones que se comienza a dar paso a una migración forzada 

que se ha proyectado hasta la actualidad, movilización que se ha visto condicionada por 

una multiplicidad de factores que se relacionan entre sí, elementos económicos, sociales, 

políticos y culturales que dan cuenta de un problema más bien estructural en el que los 

países se vieron enfrentados a una reestructuración del mercado que provocó una 

tendencia hacia la desregulación y precarización del empleo que vulneró todos los 

ámbitos de la vida humana. Es esta situación la cual ha consolidado a Centroamérica 

como “una región expulsora de migrantes debido a las constantes crisis económicas y 

sociales que imperan, así como a la nula capacidad de los Estados de procurar condiciones 

de vida digna para sus ciudadanos”21  

En primer lugar, si nos detenemos en el factor económico, hablamos de una movilización 

debido a la pobreza, desigualdad, inestabilidad y exclusión, producto de: 

Economías centroamericanas que no han logrado transformar, de manera significativa, 
sus aparatos productivos y sus estructuras sociales, de modo que sus economías 

continúan mostrando signos de vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de los precios 

internacionales y de sus productos tradicionales de exportación 22  

Esto, debido a una falta de desarrollo económico sostenido, en el que el carácter agrícola 

de la economía basada principalmente en el cultivo de café ha provocado el estancamiento 

y poca diversificación de ella. En este sentido, la migración opera como un mecanismo 

de ajuste y apertura del mercado laboral. Ante esto, “la migración hacia Estados Unidos 

ha sido uno de los principales mecanismos de dicho ajuste. Desde aquí hablamos de las y 

los exiliados del neoliberalismo […] que practican la fuga como ejercicio de 

desobediencia al régimen de hambre y explotación”. 23  

 Es ante esta situación de vulnerabilidad económica que comienza a tomar relevancia un 

segundo factor: la violencia provocada por la pobreza estructural, destacando la presencia 

de bandas delictivas que obligan a las personas a emigrar por razones de seguridad. Una 

de ellas son las Maras, organizaciones transnacionales de pandillas criminales que 

                                                             
20 Morales, Abelardo y Castro Carlos. Migración, empleo y pobreza. Costa Rica, Flacso Costa Rica, 2006, 

pp. 11-12. 
21 Casa del Migrante de Saltillo. Cuaderno sobre secuestro de migrantes. Dimensión, contexto y testimonios 

de la experiencia de la migración en tránsito por México, México, Centro de Derechos Humanos PRODH, 

2012, p. 6. 
22 Castillo, Manuel Ángel. Los desafíos de la emigración centroamericana en el siglo XXI. En: Amérique 

Latine Histoire et Mémoire, Les Cahiers ALHIM, 2005, p.18. 
23 Aquino et al, 2013, op. cit, p. 176. 
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siembran el terror en todo Centroamérica, siendo tanto una motivación para el migrar, 

como un riesgo en el tránsito mismo. Situación que en la actualidad resulta sumamente 

preocupante, debido a la gran cantidad de secuestros y trata de personas por parte de estas 

bandas, donde según datos entregados por la Oficina de Derechos Humanos del 

Arzobispado de Guatemala, sólo en ese país en el año 2013 se “registraron 133 casos de 

trata de personas [así como] el secuestro, venta, tráfico ilegal y sustracción”24 nos revela 

una cruda realidad que explica de manera importante la movilización de miles de 

personas. 

Esta realidad global de pobreza y violencia se manifiesta en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, de manera que un tercer factor en el que es necesario indagar está relacionado 

con lo vivencial y personal de los individuos bajo este contexto. 

A pesar de que la migración a lo largo de los años se ha visto como un fenómeno 

mayoritariamente masculino, cabe destacar que el sector femenino siempre ha 

representado una parte significativa de la población migrante, encarnando según datos de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al 48% del total de 

migrantes en el mundo25. En el caso específico de México, según cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, conforman la mitad de la totalidad de la población 

extranjera residente en el país, de manera que entendemos que el proceso migratorio ya 

no comprende, solo, ni mayoritariamente a individuos del sexo masculino y, por lo tanto, 

las mujeres son una parte de la población a la que se le debe prestar una mayor atención. 

Desde aquí surge la necesidad de hacer una diferenciación de género de dichos actores en 

relación con sus diversas experiencias y los factores que los impulsan a migrar.  

Si nos centramos en las mujeres encontramos que “la violencia es un tema recurrente de 

la migración entre mujeres […], ya sea, por parte de algún familiar o vecino, esposos en 

su mayoría”26, situación que se entiende como una discriminación y violencia de género 

que emana desde un contexto de pobreza estructural, en el que se articulan diversos 

factores como: el desempleo, el trabajo mal remunerado, el analfabetismo o educación 

deficiente, elementos que dan paso a una dependencia económica que se manifiesta en la 

                                                             
24 Dalton, Juan y Elías, José, “La violencia y las maras detonan el éxodo masivo de menores a Estados 

Unidos”, 07 de julio de 2014.  En línea: 

https://elpais.com/internacional/2014/07/07/actualidad/1404692571_991930.html. Acceso 10-10-17. 
25 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La migración mundial en cifras. 2013, 

p.2. 
26 Aquino, et al, 2013, op.cit, p. 178. 
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sujeción de la mujer a la figura masculina, lo cual en ocasiones provoca un deseo de 

movilización con miras a la reunificación familiar con el marido que migró en busca de 

trabajo, pero que en otras es un desplazamiento que parte desde un anhelo de escapar de 

la violencia que viven por parte de sus maridos o familiares en su país de origen. 

Desde esto último: 

La migración puede conferir un mayor poder a la mujer que, tradicionalmente, ha tenido 
menos acceso a los recursos y menos poder de decisión que los hombres. La educación, 

la experiencia laboral y la independencia económica en el exterior pueden aliviarla de 

su rol tradicional y permitirle ejercer más efectivamente sus derechos.27  

Situación que, sin embargo, no se ha manifestado en la práctica, ya que la mujer al migrar 

se ha visto expuesta en su tránsito a las mismas o peores transgresiones –situación que 

daremos a conocer en el próximo apartado – no obstante, a pesar de estos riesgos prefiere 

salir de su país de origen con la esperanza de encontrar una vida mejor y escapar de la 

pobreza y violencia. 

Esto último nos demuestra que la motivación esencial para emigrar es similar entre ambos 

sexos, pero que es un proceso que se vive de distinta forma, ya que: 

       

Al igual que los hombres, lo hacen en busca de encontrar más oportunidades para 

mejorar su calidad de vida personal y familiar; pero, sin embargo, las condiciones de 

pobreza, aunadas a su género, edad, origen étnico y estatus migratorio, muchas veces 
irregular, las convierten con frecuencia en víctimas de abusos y violaciones a sus 

derechos humanos como mujeres y como trabajadoras migrantes.28  

 

Pero, dentro de ambos grupos hay que caracterizar a un sector relevante, generalmente 

ignorado en estas diferenciaciones de género: los niños y adolescentes. Contexto en el 

que cobran gran relevancia las bandas delictivas, debido a que son estas personas “los 

principales blancos de muchos de estos grupos, particularmente pandillas, que a partir del 

mayor control territorial que tienen en muchas comunidades, han incrementado el asedio 

y la violencia hacia los jóvenes”29, siendo esta parte de la población el que muere y es a 

su vez, acosado por las bandas delictivas para que se unan a ellas. Es en este escenario en 

el que se ejerce la presión familiar para que estos jóvenes migren, hablamos de un intento 

                                                             
27 Organización Internacional para las Migraciones. Las migraciones en América Latina y El Caribe, p.8. 
28 Instituto Nacional de las Mujeres. Mujeres afectadas por el proceso migratorio en México. Una 

aproximación desde la perspectiva de género. México, Dirección General de Producción y enlace, 2007, 

p. 7. 
29 Dalton, Juan y Elías, José, “La violencia y las maras detonan el éxodo masivo de menores a Estados 

Unidos”, 07 de julio de 2014. En línea: 

https://elpais.com/internacional/2014/07/07/actualidad/1404692571_991930.html Acceso 10-10-17. 
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de los padres por salvar sus vidas en el que a pesar de los riesgos que suscita la migración 

prefieren esta opción a dejarlos a merced de las Maras u otras bandas criminales. 

Toda esta realidad, en la que tanto hombres, mujeres y niños ven su existencia y 

prosperidad vulneradas por un contexto de vida sumamente hostil, nos lleva a concluir 

que los migrantes que transitan por México en una situación de precariedad extrema, son 

personas que escapan de sus países por la pobreza, exclusión, marginalidad y violencia, 

con el objetivo de buscar otras posibilidades de vida diferentes a las que tenían en sus 

lugares de origen. 

Es así como el proceso de migración hacia Estados Unidos por parte de centroamericanos 

se resume en “una 'tormenta perfecta', que unió la violencia y la pobreza”30 factores que 

según datos entregados por Inter-American Dialogue31, terminan por condicionar la 

migración con miras a “una demanda estacionaria de mano de obra no calificada, la 

protección ante la presencia del crimen organizado [producto de] las altas tasas de 

homicidio en los países de origen”32.  

 

1.2 Los peligros en el tránsito 

     

Ya caracterizados los actores que participan en el proceso migratorio hacia el norte, es de 

gran importancia dar cuenta y analizar las condiciones de precariedad y vulnerabilidad 

que este proceso ha traído consigo tanto en lo material como en la seguridad misma del 

tránsito hacia los Estados Unidos.  

Entre las particularidades de este desplazamiento hacia el norte destaca la presencia de 

“un alto grado de violencia a lo largo de todo el proceso migratorio”33. Encontramos, 

entonces, que el primer factor que resulta vulnerado es la integridad, tanto de individuos 

                                                             
30 Univisión Noticias, “Inmigración Infantil. La violencia en Centroamérica dispara la migración a México 

y Estados Unidos”, 17 de junio de 2014. En línea: http://www.univision.com/noticias/inmigracion-

infantil/la-violencia-en-centroamerica-dispara-la-migracion-a-mexico-y-estados-unidos. Acceso 11-10-17. 
31 En español se entiende como Diálogo Interamericano, centro de análisis encargado de la comunicación 

de políticas acerca de las problemáticas del hemisferio sur. 
32 Fundación Avina, “Migración centroamericana: donde la violencia y el delito no conocen fronteras”. En 

línea: http://www.avina.net/avina/incontext-56/. Acceso 10-11-17. 
33 Asakura, Hiroko y Falcón, Martas. “Migración femenina centroamericana y violencia de género: 

pesadilla sin límites”. En: Zona Franca. Revista del Centro de Estudios Interdisciplinario sobre Mujeres, 

Año XXI, 2013, p.1. 
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como de familias enteras en su tránsito hacia los Estados Unidos, enfrentándose a grandes 

dificultades para llegar a este destino, obstáculos que incluso ponen en riesgo sus vidas. 

Esto sucede, en primer lugar, por una movilización que tiene un carácter 

mayoritariamente indocumentado, ya que entre los años 2010 y 2014, según datos del 

Instituto de Política Migratoria de México, “aproximadamente 1,7 millones de 

inmigrantes no autorizados procedentes de Centroamérica residían en los Estados Unidos, 

mayoritariamente provenientes de Guatemala (723.000), El Salvador (465.000) y 

Honduras (337.000)”34. Ante esto, entendemos que “los migrantes en situación irregular 

han sido identificados como un grupo en condición de vulnerabilidad, pues son los más 

expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren, a consecuencia 

de su situación, un nivel elevado de desprotección de estos”35.  

Condición que implica un riesgo en su desplazamiento, aumentando las condiciones de 

precariedad que los obliga a circular por rutas de acceso menos transitadas y más 

peligrosas, un ejemplo de ello es “la ruta de La Bestia, un tren de toneladas de acero 

industrial que atraviesa el territorio mexicano desde Chiapas hasta los estados fronterizos 

del norte del país. Esta Bestia porta en sus entrañas mercancías y en su lomo centenas de 

migrantes”36. 

Tren que les plantea en primera instancia un recurso para su movilización y lograr cumplir 

el “sueño americano” pero que en el proceso mismo suscita un riesgo y precariedad 

abismante que muchas veces termina con su vida o mutilados al caer desde el tren o con 

el descarrilamiento de este. Es así, como “todo el viaje está marcado por el temor 

permanente. Viajan en el techo del tren, sin dormir por días, por el peligro de caerse o de 

ser asesinado. Una cerrada de ojos te podía costar la vida”37. Esto, porque el estar en el 

tren no solo significa un riesgo de descarrilamiento o de caer de este, sino que hay otros 

riesgos a los que se exponen, nos referimos a los ataques realizados por parte de agentes 

individuales y de organizaciones criminales.  

                                                             
34 Leeser Gabriel y Batalova Jeanne, “Inmigrantes centroamericanos en los Estados Unidos”, 21 de abril de 

2017. En línea: https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-centroamericanos-en-los-estados-

unidos. Acceso 10-10-17. 
35 Nash, Claudio y Sarmiento, Claudia, Reseña de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (2010). México, 2011, p.129. 
36 Osorio, Ever. La bestia: muerte y violencia hacia migrantes en tránsito por México, México, Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México, 2014, p. 51. 
37 Riediger-Röhm, Lara. “¿México: ruta de la muerte o camino hacia una vida mejor?”. En: Iberóforum, 

Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, Jul-Dic, 2013, p. 173. 
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A nivel global, un hecho que demuestra esto último y marca un precedente en este 

contexto de violencia y vulnerabilidad a los derechos de los migrantes, es la Matanza de 

San Fernando en Tamaulipas en el año 2010, crimen que terminó con la vida de 72 

migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría procedentes de Centroamérica. Las 

investigaciones señalan que fueron asesinados luego de ser secuestrados por una banda 

criminal. Esta violencia extrema está acompañada de una complicidad de los agentes 

institucionales quienes han ignorado estos sucesos, actitud que encuentra respuesta en “la 

omnipresencia de la corrupción en todos los niveles de gobierno y la estrecha relación de 

numerosas autoridades con las redes de bandas”38 que hacen que esta situación que atenta 

contra la vida del migrante continúe presente, aseveración que avalan las estadísticas de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales señalan que “cada año se 

producen en México 11 mil secuestros anuales en contra de migrantes mayoritariamente 

centroamericanos”39. 

En México la migración trasnacional suele ser foco de bandas involucradas en el 

contrabando, secuestro, la trata de personas y el tráfico de drogas. Destaca en este 

contexto el actuar de Los Zetas, banda delictiva mexicana que se caracteriza por ser el 

cartel más violento de México que “ha comenzado a operar en la mayor parte del territorio 

que los migrantes transitan, en la ruta que comienza en la frontera sur de México y que 

sigue la línea del ferrocarril trazada a lo largo del este del país”40 reclutando y 

secuestrando a migrantes indocumentados con el fin de que participen en el tráfico de 

drogas, secuestros y asesinatos, donde “el reclutamiento es obligado. Ahí le entran o los 

matan41” señalan los dirigentes de diversos refugios de migrantes, quienes muchas veces 

han sido testigos de los secuestros de migrantes, sacándolos incluso del mismo refugio y 

robando todo a su paso.  

Todo esto nos presenta un clima de frecuentes y cada vez más violentos abusos y 

violaciones a los derechos humanos donde podemos observar que “casi ningún migrante 

                                                             
38 Amnistía Internacional. Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México. Madrid, Editorial 
Amnistía Internacional, 2010, p.12. 
39 Informe Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Situación de las personas migrantes no localizadas 

y restos no identificados en México”, 23 de marzo de 2012. En línea: http://fundacionjusticia.org/cms/wp-

content/uploads/2013/06/ANEXO-17-INFORME-CIDH-Migrantes-no-localizados-y-restos-no 

identificados-en-Me_xico.pdf. Acceso 11-10-17. 
40 Meyer, Maureen. Un trayecto peligroso por México: Violaciones a los derechos humanos en contra de 

los migrantes en tránsito. Washington, Centro de Derechos Humanos PRODH, 2010, p. 4. 
41 Diario El Universo, “Los Zetas reclutan a migrantes vulnerables en México”, 17 de julio de 2013. En 

línea: https://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/17/nota/1175186/zetas-reclutan-migrantes-

vulnerables-mexico-dice-defensor. Acceso 10-10-17. 
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cruza México sin sufrir de maltrato o ser robado, donde las mujeres son las más 

vulnerables, y los criminales se lo dejan sentir al violarlas”42. Esto último, nos lleva a 

reconocer que la migración es un fenómeno que afecta de manera distinta a hombres y 

mujeres, donde son estas últimas quienes están más expuestas a la violencia y explotación 

sexual y laboral, en el que los riesgos de esta violencia -física y sexual- puede conllevar 

a embarazos no deseados y al contagio de enfermedades de transmisión sexual, atentando 

directamente contra su vida, situación sumamente preocupante, ya que las estadísticas 

estiman que al menos 6 de cada 10 mujeres migrantes en tránsito son violadas mientras 

viajan por México43.  

Un punto interesante dentro de este contexto es la complicidad y violencia de los agentes 

institucionales, específicamente de los agentes policiales quienes practican la extorsión y 

violencia sexual a cambio de la no deportación44, afectando mayoritariamente a las 

mujeres, quienes muchas veces viven esta situación en silencio por el temor hacia estas 

figuras de autoridad, realidad que se ve materializada en el siguiente testimonio de una 

mujer guatemalteca: “estábamos en el tren cerca de Apizaco, Tlaxcala –había una caseta 

al lado–. Un agente de seguridad se subió al tren y me violó. Me dijo que si yo reportaba 

algo a la policía me llevarían de regreso a Guatemala. Después, me quitó 40 USD”45.  

Es así como estamos ante un conflicto de poder en el que los agentes policiales hacen uso 

de este para vulnerar la integridad de los migrantes en general, aseveración que se avala 

mediante un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estipula entre 

el 2008 y 2009 la participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 

migrantes, situación que revela la existencia de lazos de complicidad entre la delincuencia 

y algunos agentes del Estado46 . 

Otro sector importante que resulta vulnerado en el tránsito por México son los niños y 

adolescentes, sobre todo aquellos que migran solos, siendo los tipos de incidentes más 

comunes el robo, abuso verbal o físico, intimidación, detención y extorsión47. Pero, el 

factor que más repercute es la detención e intimidación de estos por parte del gobierno 

                                                             
42 Riediger- Röhm, 2013, op.cit, p. 180.  
43 Meyer, 2010, op.cit, p.4. 
44 Kuhner, Gretchen. “La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México”. En: Opinión y 

Debate. Jun 2011, p.21. 
45 Kuhner, 2011, op.cit, p. 24.  
46 Meyer, 2010, op.cit, p.5. 
47 Catholic Relief Services. Niñez migrante: Detención y repatriación desde México de niños, niñas y 

adolescentes centroamericanos no acompañados. Baltimore, CRS. 2010, p. 57. 
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mexicano, situación que resulta contradictoria según información entregada por el 

Movimiento Migrante Mesoamericano, ya que “sobre el papel, la ley mexicana parece 

proporcionar todas las medidas de protección a los niños que han huido de sus países de 

origen porque temen por sus vidas”48, pero en la práctica son solo unos pocos quienes 

reciben asilo, procediendo en su mayoría a la detención y repatriación de estos menores. 

Esto resulta preocupante, ya que el número de niños indocumentados que han sido 

detenidos por las autoridades mexicanas registra un gran aumento en los últimos años 

según datos entregados por el Movimiento Migrante Mesoamericano, que estipulan que 

sólo en el año 2015 las autoridades migratorias de México aprehendieron a más de 35.000 

niños, siendo casi un 55 por ciento más que en 2014, y un 270 por ciento más que en 

201349. De manera que el estado mexicano, en vez de brindarles el apoyo necesario a 

estos niños, en la mayoría de los casos los envía de vuelta a su país de origen siendo 

víctimas de la pobreza y violencia que generalmente termina con su reclutamiento en las 

bandas criminales y con todo anhelo de prosperidad. Todo esto nos plasma una realidad 

“en la que los migrantes en tránsito deben librar una serie de obstáculos, enfrentar 

situaciones de muy alto riesgo y vulnerabilidad, y de violación a sus derechos humanos. 

Asalto, extorsión, violencia sexual, enfermedad y muerte son algunos de estos riesgos que 

deben enfrentar en su trayecto”50. 

Además, nos revela un problema estructural, desde un hecho aparentemente aislado, 

como lo parecía la Matanza de San Fernando, pero que en verdad representa un “sistema 

económico, político, social y cultural, que niega a millones de personas la posibilidad de 

vivir una vida, en todo el sentido de la palabra, humana”51.  

Desde este contexto encontramos que el tránsito de migrantes por México se ha 

transformado en un tema de crisis humanitaria, convirtiendo el espacio de tránsito en un 

lugar violento y hostil que pone en riesgo la vida de quienes transitan con la esperanza de 

conseguir una mejor calidad de vida, hablamos de la pérdida de miles de vidas humanas, 

de una situación de la que hay que hacerse cargo. 

                                                             
48 Human Rights Watch, “El asilo, una protección difícil de obtener para los niños migrantes en México”, 

31 de marzo de 2016. En línea: https://www.hrw.org/es/news/2016/03/31/el-asilo-una-proteccion-dificil-

de-obtener-para-los-ninos-migrantes-en-mexico. Acceso 10-10-17. 
49 Radio La Primerísima, “En México hay detenidos más de 35000 niños inmigrantes”, 12 de abril de 2016. 

En línea: http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/201423/en-mexico-hay-detenidos-mas-de-35000-

ninos-inmigrantes. Acceso 10-10-17.  
50 Rojas, Marta. "Mujeres y migración en la frontera sur de México”. En: Amérique Latine Histoire et 

Mémoire. Les Cahiers ALHIM. Vol. 14. 2007, p.29. 
51 Osorio, 2014, op.cit, p. 5. 
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1.3 Organizaciones en defensa de los migrantes centroamericanos en 

México 
 

Desde el 2000, la migración de tránsito por el territorio mexicano con dirección a 

Estados Unidos ha sido denunciada a nivel nacional e internacional debido a la 

vulnerabilidad, riesgos y violaciones a los derechos humanos que padecen en ese 
recorrido los migrantes centroamericanos y mexicanos. 52  

 

Lo anterior nos habla de la gestación de organismos tanto gubernamentales como de la 

sociedad civil que buscan atender el serio deterioro de los derechos de los migrantes en 

tránsito hacia los Estados Unidos. 

En relación con los organismos de carácter gubernamental destacan: la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), el Instituto Nacional de Migración y la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En primer lugar, la OIM- 

organización de carácter internacional- tiene como objetivo específicamente en México, 

encargarse: 

De fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional, sobre todo en lo que se refiere 

a la gestión de la migración y atender los asuntos relacionados con la asistencia integral 

a la población migrante que, por la condición del tránsito, queda en situación de 

completa vulnerabilidad53  

Para esto, han implementado programas de asistencia que buscan combatir la trata de 

personas, la agresión sexual de niñas y adolescentes, y atender a nivel global la salud del 

migrante. Por otra parte, El Instituto Nacional de Migración se encarga tanto de los 

migrantes mexicanos como extranjeros en su paso por territorio nacional, con el objetivo 

de salvaguardar su integridad haciendo valer sus derechos humanos, independientemente 

de su situación migratoria Por último, la CNDH se propone como misión la defensa de 

los derechos humanos a nivel global, específicamente en lo relacionado con la migración, 

busca resguardar los derechos humanos de las personas migrantes en el contexto de 

movilidad humana a través de acciones que prevengan los riesgos de la migración pero 

que una vez dentro y a salvo en el país, se proyecten acciones que los vincule e integre al 

nuevo espacio en el que se insertan.  

                                                             
52 González, Adriana y Aikin, Olga. “Migración de tránsito por la ruta del occidente de México: actores, 

riesgos y perfiles de vulnerabilidad”. En: Migración y Desarrollo, 2015, p.83. 
53 Organización Internacional para las Migraciones, “Misión en México”. En línea: 

http://oim.org.mx/mision-en-mexico. Acceso 10-10-17. 
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Sin embargo, estos organismos no son los únicos que han buscado ocuparse de la 

problemática migratoria y de las condiciones precarias en las que este proceso se lleva a 

cabo, sino que esta situación también ha llamado la atención de la población en general. 

Desde la sociedad civil han emanado diversas agrupaciones, las cuales se erigen a partir 

de una “organización libre, voluntaria y de ciudadanos, quienes a partir de la 

identificación sobre campos específicos de la vida social realizan acciones tendientes al 

bienestar colectivo”54.  

Específicamente, en relación con la problemática migratoria se han encargado de realizar: 

 

Actividades de apoyo, asistencia, asesoría y defensa de los migrantes indocumentados 

en la frontera norte de México desempeñando un papel cada vez más activo en los 

asuntos relativos a la atención de quienes, en su intento de cruzar o al ser deportados 
desde Estados Unidos, quedan abandonados en un lugar que por lo regular no es su 

tierra55.  

En este contexto, una organización que resulta relevante es el Movimiento Migrante 

Mesoamericano que surge el 2006 a manos de activistas mexicanos migrantes, quienes a 

su vuelta de los Estados Unidos se posicionan públicamente en defensa de los derechos 

de los migrantes, exigiendo la realización de reformas migratorias tanto en México como 

en Estados Unidos. Otro sector importante dentro de su composición son los migrantes 

deportados de Estados Unidos, quienes enfocan su militancia en la denuncia de las 

violaciones a los derechos humanos. Es así como la demanda principal de la organización 

se resume en el ideal de “todos los derechos para todos”, demanda que incluye tanto a los 

mexicanos en el extranjero como a los migrantes centroamericanos, con el fin de que sus 

necesidades sean incluidas en la agenda política. Además, como organización también 

han optado por acompañar a los migrantes centroamericanos en su paso por México, a 

través de esta acción han generado lazos con la organización a estudiar en esta 

investigación, la cual procederemos a caracterizar en el siguiente apartado.     Otras 

asociaciones voluntarias que resultan de gran importancia son aquellas de índole 

religiosa, destacando el Servicio Jesuita a migrantes “empeñados en el servicio a todos 

aquellos – hombres y mujeres – que son obligados a dejar su patria, amigos y familias en 

búsqueda de una mejor vida”56. Su equipo se encuentra distribuido en tres estados que 

                                                             
54 Moreno José Ascensión y Nino Contreras, Lya. “Una mirada hacia las organizaciones civiles de apoyo 

al migrante en Baja California y Sonora”. En: Región y sociedad. 2013, p.64. 
55 Moreno, y Contreras, 2013, op.cit, p.62. 
56 Servicio Jesuita a Refugiados México, “Quiénes somos”. En línea: 

http://www.sjmmexico.org.mx/quienes-somos/. Acceso 10-10-17. 
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son rutas de tránsito, práctica estratégica que se genera como un mecanismo de defensa 

para su seguridad y una complementación para el cumplimiento de sus derechos 

humanos. 

También destaca la participación de religiosos en las Casas de Refugio para Migrantes 

cercanas a la ruta que transita el llamado “tren de la muerte” enfocadas directamente con 

la realidad material del tránsito teniendo como tarea principal la acogida y hospitalidad a 

todos los migrantes, sean estos deportados o refugiados. Erigiéndose como un centro de 

acogida, Las Casas de Refugio proporcionan alojamiento, comida, atención médica y 

orientación para la defensa y promoción de sus derechos básicos. 

En este sentido, otra agrupación que se encarga de la realidad material pero que se aleja 

de la órbita religiosa propiamente tal es el grupo Las Patronas, mujeres que se asocian 

voluntariamente para dar alimento y asistencia a los migrantes que transitan en el tren 

conocido como La Bestia, tarea que significa tanto un riesgo para ellas como para los 

migrantes que van en él, ya que el tren va en movimiento sin disminuir su velocidad, 

jugándose la vida en extender su cuerpo tanto en el entregar como al recibir la comida, 

tarea que realizan como un llamado a la esperanza y solidaridad, con el fin de que “no 

seamos indiferentes al dolor de las demás personas. Que nos empecemos a respetar. Todos 

somos hermanos, no importa la religión, la raza, la nacionalidad, el color”57. 

Estas organizaciones se diferencian de aquellos organismos institucionales o de la 

sociedad civil en la capacidad de atender al individuo indocumentado, labor que la 

institucionalidad no se ha encargado de realizar, con la justificación de que esta condición 

de ilegalidad desprotege al migrante ante la ley y que, por tanto, no pueden hacerse cargo 

de ellos o prestarles apoyo. Esta reticencia ha provocado que los mismos migrantes se 

nieguen a acudir a la justicia para denunciar el delito de secuestro u otros abusos graves 

por temor a ser deportados58. 

Es así, como las organizaciones de la sociedad civil responden a las necesidades del 

migrante indocumentado, hablamos de organizaciones que no actúan de manera 

autónoma y desligadas entre sí, sino que han entablado entre ellas redes de solidaridad y 

sociabilidad, articulándose en un movimiento más bien global, que encuentra su 

                                                             
57 Corado, Ilka, “Las Patronas: hace 20 años mujeres mexicanas ayudan a migrantes indocumentados”, 13 

de febrero de 2015. En línea: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195412. Acceso 10-10-17. 
58 Belén, Posada del migrante et al. Secuestros a Personas Migrantes en Tránsito por México, p.2. 
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expresión en “luchas migrantes que se oponen al régimen global de fronteras, la cual 

extranjeriza permanentemente a quienes se atreven a desafiar las leyes migratorias para 

ejercer su derecho a circular y permanecer ahí donde puede sobrevivirse”59. 

 Esto último nos lleva a entender las organizaciones de la sociedad civil como una 

movilización político-ciudadana que tiene como principales reivindicaciones el efectivo 

ejercicio y reconocimiento del derecho al asilo político y a la libertad de circulación, 

ambos derechos humanos universalmente reconocidos60. 

Es en este contexto en el que se sitúan las organizaciones mencionadas y la organización 

a estudiar, entendiéndolas como una “comunidad directamente afectada por las injusticias 

sociales lo cual las impulsa a convertirse en agentes centrales de cambio social, y su 

acción colectiva es fundamental para la realización de los derechos humanos”61. 

 

1.4 La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 
     

La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos surge el año 2004, específicamente 

en Honduras, a partir de una iniciativa más afectiva que organizativa por parte de un 

proyecto de Radio Progreso que buscaba abrir nuevos espacios para que las madres hablen 

de sus experiencias y nostalgias ante la pérdida de sus hijos, esposos y familiares que 

habían migrado hacia los Estados Unidos. Es en este programa donde aparece la 

precursora de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos: Emeteria Martínez, 

quien contó su experiencia de vida con el objetivo de encontrar a su hija desaparecida 

hace 17 años en su tránsito por México, haciendo un llamado directamente a su hija para 

que en el caso de escuchar el mensaje a través de la radio se comunicara con ella , acción 

que generó gran repercusión y acogida por parte de otras mujeres, quienes decidieron 

imitar ese gesto y dar su testimonio con la misma esperanza. Desde este anhelo común se 

reunieron y se movilizaron finalmente en búsqueda de sus hijos, a través de una caravana 

conformada específicamente por: 

                                                             
59 Estévez, Ariadna y Vázquez, Daniel. “Caravana de Madres Centroamericanas, un ejemplo de las nuevas 

luchas migrantes”. En: Derechos humanos y transformación política en contextos de violencia. México, 

Flacso México, 2015, p. 317. 
60 Varela Amarela, 2015, op.cit, p.2. 
61 Cadena-Roa, Jorge. Las organizaciones de los movimientos sociales y los movimientos sociales en 

México, 2000-2014. México, Friedrich Ebert Stifung, 2016, p.2. 
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Un puñado de mujeres hondureñas pobres, sin dinero ni visa mexicana, que carecía casi 

por completo de organización [quienes salieron] de sus pueblos y de busito en busito, 
[cruzaron] Honduras, El Salvador y Guatemala hasta Tecún Umán, una ciudad 

guatemalteca en la línea fronteriza62.  

Es en esta movilización desde Honduras a otros países donde se fue generando una red 

de solidaridad y sociabilidad que permitió la inserción de mujeres de otras nacionalidades 

-guatemalteca, salvadoreña, nicaragüense- dando paso a la organización propiamente tal 

de mujeres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en su tránsito por 

México, recorriendo todos los lugares que estos debieron pasar para llegar a Estados 

Unidos.  

Ahora, si tenemos en consideración que las integrantes de esta organización son “mujeres 

pobres, campesinas en su mayoría, de origen rural […] trabajadoras del circuito de los 

cuidados (limpieza, cuidadoras) o de maquiladoras en la región.  La gran mayoría de ellas 

sin una militancia previa en organizaciones sociales o civiles”63. Bajo estas condiciones 

resulta interesante su conformación, la cual según Amarela Varela se resume como “una 

desobediencia a las fronteras”, donde su condición de mujer, madre, empobrecida y sin 

militancia le permite su inserción al territorio mexicano sin ser vistas como migrantes 

peligrosas para la seguridad nacional evitando ser deportadas. Esto, debido a que su 

búsqueda se despliega en primera instancia desde una motivación personal y humanitaria 

con miras a la recuperación de sus hijos – acción que no encuentra mayor cuestionamiento 

ni es vista como una amenaza – lo cual se proyecta en su accionar, en el que según Varela: 

Vienen a nuestras morgues, a nuestras cárceles, a nuestras plazas, a nuestras iglesias, a 

nuestros medios de información, a nuestras instituciones, preguntando si alguno de esos 
cuerpos sin identificación, presos sin historia, mujeres atrapadas en el circuito de los 

cuidados que el capitalismo ilegaliza, pero del que se soporta, son sus hijos, o sus nietas, 

o sus madres64.  

Es este accionar que “no estaba contemplado en la ingeniería de control racista y 

securitario de las fronteras, [donde] ninguno de los acuerdos de externalización de 

fronteras contempló el agenciamiento político de estas madres [ni hizo imposible] detener 

su andar por la barbarizada sociedad”65. 

                                                             
62 Ruíz, Emiliano. Los hijos de la ira: Las víctimas de la alternancia mexicana. México, Océano. 2015, 

p.145. 
63 Estévez y Vázquez, 2015, op.cit, p. 317. 
64 Estévez y Vázquez, 2015, op.cit, p.337. 
65 Fraser, Nancy. “. Repensando la esfera pública: una contribución a la crítica de la democracia actualmente 

existente”. En: Ecuador Debate. Opinión pública. Abril, 1999, p.148. 



23 
 

Sin embargo, esta inserción no está exenta de dificultades, ya que – como se ve en la cita 

anterior – estas mujeres llegan a posicionarse frente a una “sociedad barbarizada” espacio 

que les es ajeno, un espacio hostil y violento en el cual se enfrentan a los mismos riesgos 

que vivieron las personas a las que buscan, peligros como los que han sido reflejados en 

los apartados anteriores.  

Esto, aunado  con la condición femenina de la caravana, dificulta su labor y proyección 

en este espacio, donde las mujeres de todas las clases y procedencia cultural han sido 

excluidas de una participación política propiamente tal, obstaculizando su labor en los 

primeros años, cuando las caravanas no recibieron atención mediática – elemento 

fundamental para la búsqueda de sus hijos – ni la otorgación de visa de tránsito por parte 

de las autoridades, teniendo así que limitar sus visitas a ciertos lugares de México.  

Este panorama cambia en el año 2010 con la matanza de migrantes en Tamaulipas, ya 

que “dicha masacre volvió visible una realidad, repetida en el último decenio hasta el 

cansancio, y convirtió en noticia las fosas comunes de migrantes en todo el país”66. Es en 

este momento que la problemática humanitaria en torno a la migración queda totalmente 

manifiesta, consolidando y reconociendo la labor de esta organización en el espacio 

público consiguiendo el apoyo de otras organizaciones y llamando la atención de los 

medios de comunicación, situación que le ha brindado las condiciones de seguridad 

necesarias para su tránsito, acción que resulta fundamental si entendemos que las 

caravanas “son la política de los pobres […] que de haber actuado solas no habrían llegado 

lejos de casa, sin embargo, cruzaron la frontera mexicana legalmente —el gobierno 

mexicano les dio visas humanitarias— y atrajeron una pizca de atención de la prensa y de 

algunos funcionarios públicos67.  

Desde aquí, toma sentido la utilización de la caravana en la organización estudiada, ya 

que si tenemos en cuenta las condiciones tanto económicas como sociales de su país de 

origen, donde la gran mayoría de las integrantes de la organización son dueñas de casa y 

mayores de 50 años, el llamado por parte del Movimiento Migrante Mesoamericano a 

formar parte de una caravana que transite por México se les presenta como el único medio 

que les permita buscar a sus hijos y que en el camino no las deporten o las maten.  

                                                             
66 Estévez y Vázquez, 2015, op.cit, p. 343. 
67 Ruíz, 2015, op, cit, p. 140. 
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Es así como estas mujeres han logrado hacer frente a las limitaciones que les presenta el 

espacio mexicano, transformándose, finalmente, en las madres caravaneras 

centroamericanas, un grupo de mujeres que es reconocido hoy en día como una 

organización civil. Ellas son las protagonistas de esta investigación. 
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Capítulo II: La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos 

y la resignificación de la maternidad 

 

Ya caracterizada la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, nos interesa 

indagar en la resignificación de la maternidad que se realiza a través de su accionar en el 

espacio público, hablamos de una resignificación que se da mediante la movilización de 

estas sujetas desde una categoría tradicional no cuestionada, que hace referencia al rol de 

la mujer como madre donde la maternidad se erige como el “proyecto de vida por 

excelencia de las mujeres, cuya consecuencia principal, en el contexto político, era 

circunscribirlas al ámbito privado del hogar”68.  

En particular, queremos estudiar “La Caravana de Madres en busca de sus hijos 

desaparecidos”, en tanto utilizan la categoría de madres dentro de su estandarte 

organizativo. Según Mercedes Moreno, integrante de la caravana, esto se debe a la 

conformación de un grupo en el que: “tenemos en común que podemos organizarnos 

desde el dolor, porque nos da valentía y coraje, porque somos padres y madres a la vez. 

El dolor nos une y no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos”69. Esto revela una 

importante proyección de la función materna hacia la acción política, que en primera 

instancia las moviliza al espacio público en búsqueda de sus hijos, trabajo que 

desencadena posteriormente una serie de mecanismos de acción que trascienden el ámbito 

de lo privado y de la individualidad -recuperación de sus hijos- situándose en la 

problemática migratoria en general y en la violación de los derechos humanos de los 

migrantes. Para demostrar estas aseveraciones de forma concreta, indagamos en primer 

lugar, en sus mecanismos de acción. Luego, en el segundo apartado de este capítulo nos 

enfocamos en la trascendencia que tienen aquellas acciones en tanto se insertan en la 

problemática migratoria en general y exigen soluciones y medidas que abarquen a toda la 

población migrante afectada logrando la atención mediática y de algunas autoridades. 

Esto último nos revelará el alcance que ha logrado tener esta organización en los últimos 

años.  

 

 

                                                             
68 Ortiz, Karen. 2012, op.cit, p. 166. 
69 Ruíz, 2015, op.cit, p.  
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2.1 Acción social desde una categoría tradicional no cuestionada: 

posicionamiento público, acciones y demandas 

 

Para comenzar el análisis de sus mecanismos de acción tomaremos como punto de partida 

la Matanza de San Fernando de Tamaulipas en el año 2010, ya que como se dijo con 

anterioridad es este hecho el que hace visible la problemática migratoria en México y 

Centroamérica. 

Un año después de este suceso, las madres centroamericanas visitan la localidad de San 

Fernando de Tamaulipas, con el fin de poder identificar a todas las víctimas, sin embargo, 

se encontraron con un problema mayor que marca su experiencia organizativa, ya que al 

dirigirse al granero abandonado donde se asesinó a estas personas sólo encontraron restos 

de lo que podría haber pertenecido a las víctimas. Ante esto señalan que: “lo que estamos 

viendo es el descuido de las autoridades, ya que por una gorra se puede identificar a 

alguien, esto es el reflejo del desprecio que se tiene por la vida”70. 

Rosa Nelly Santos, integrante de la caravana, señala que este hecho “fue como una derrota 

para nosotras, una espera que su hijo le vaya bien en la ruta migratoria, que cruce la 

frontera, pero no que te lo devuelvan en un cajón masacrado. Eso es muy fuerte”71. Es a 

través de experiencias como estas que dan forma a su labor, estableciéndola como un 

recorrido: 

Tras las huellas de la impunidad y la falta de voluntad política. Caminamos tras las 

huellas de nuestros hijos y nuestras hijas desaparecidas. Caminamos tras las huellas de 

las agresiones ejercidas sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos 
de personas migrantes. Pero caminamos también sobre las huellas de aquellos que nos 

han precedido y nos dan las fuerzas para seguir caminando y en pie de lucha porque en 

México exista un sistema judicial efectivo72. 

A partir de este punto, las integrantes de la Caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos señalan que su accionar se destina a venir a buscar a los centroamericanos 

desaparecidos en México, no a romper las leyes73. 

                                                             
70 Movimiento Migrante Mesoamericano, Reporte Caravana de Madres Centroamericanas “Sigo tus pasos 

con la esperanza de encontrarte”, 2011, p.44. 
71 Mejía, Thelma, “Madres y abuelas hondureñas buscan a sus desaparecidos migrantes”, 10 de septiembre 

de 2014. En línea: http://www.ipsnoticias.net/2014/09/madres-y-abuelas-hondurenas-buscan-a-sus-

desaparecidos-migrantes/. Acceso 10-10.17. 
72 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, 52. 
73 Gilet, Eliana, “Estar preso y ser migrante en México: día dos de la caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos”, 02 de diciembre de 2015. En línea: https://desinformemonos.org/estar-preso-y-ser-

migrante-en-mexico-dia-dos-de-la-caravana-de-madres-de-migrantes-desaparecidos/. Acceso 26-09-17. 
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Esto último las hace sostener que: 

Los migrantes no son ilegales, son indocumentados. Lo primero que queremos encontrar 

son pistas para su búsqueda, que puedan apoyarnos en la identificación de algunos de 

nuestros familiares que están en estas fotos que, en realidad, son pocas, porque la 
cantidad de desaparecidos es enorme. Lo segundo es pedirle al gobierno que nos ayude 

en la búsqueda de nuestros familiares, ya es hora de que nos den una respuesta74. 

 

Para lograr lo anterior, su recorrido es organizado de manera estratégica entrando por la 

frontera Tabasco-Guatemala, pasando por el Golfo de México, recorriendo Veracruz, 

Tamaulipas, San Luís de Potosí, Querétaro, Coahuila, Distrito Federal, Chiapas y Oaxaca, 

todos estos estados con “el escenario actual de la más brutal de las violencias, donde los 

secuestros, desapariciones, violaciones sexuales, masacres, fosas clandestinas y cualquier 

historia de terror imaginable están sucediendo”75. 

Una vez insertos en estos territorios despliegan su accionar, el que parte desde 

intervenciones simbólicas, conmemorativas y de búsqueda hasta la organización de 

reuniones con autoridades locales y federales. 

 En relación con las actividades de búsqueda estas se realizan al momento de llegar a 

cualquier lugar, comenzando por la intervención en las plazas públicas, recorriendo las 

calles con fotografías de sus hijos colgadas en su pecho, con la esperanza de que alguno 

de los presentes reconozca a uno de ellos; cuando esto no tiene frutos visitan los albergues 

de migrantes que se encuentran en la ruta transitada por el denominado “Tren de la 

muerte”. Sin embargo, no todos los lugares que visitan les brindan una buena recepción, 

un ejemplo de ello es la ciudad de Lechería donde al visitar el albergue San Juan Diego, 

los vecinos se han negado a ayudarlas, manifestado discursos de tipo “xenófobo contra 

los migrantes en tránsito, haciendo creer a las familias que sus hijas pudieran ser 

sexualmente violadas debido a las necesidades inherentes de los migrantes en tránsito”76, 

aseveración que no encuentra justificación ya que datos entregados por el Movimiento 

Migrante Mesoamericano demuestran que en México de 6 a 8 mujeres migrantes son 

violadas por mexicanos y no al revés77. A pesar de esto, las mujeres no se rinden y, aún 

así presentan las fotografías a los vecinos diciéndoles que: 

                                                             
74Gilet, Eliana, “Ser migrante no es un delito: día uno de la Caravana de Madres centroamericanas, 01 de 

diciembre de 2015. En línea: https://desinformemonos.org/ser-migrante-no-es-delito-dia-uno-de-la-

caravana-de-madrescentroamericanas/. Acceso 26-09-17. 
75 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.6. 
76 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.66. 
77 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.66. 
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No me importa que me diga que es un drogadicto, un vicioso, un borracho que viene a 
orinarse en las calles, que son ladrones y violadores, solo dígame si ustedes los han 

visto, si ustedes saben dónde están, si ustedes los conocieron, si ustedes saben que están 

vivos. Díganos que ustedes no los tocaron...78 

      

Otro mecanismo de búsqueda ha sido la visita a las cárceles y morgues de México, uno 

de estos lugares es el Penal de Juchitán en Zaragoza, donde las mujeres en conversaciones 

con los reclusos centroamericanos afirmaron que “su delito más fuerte es el de no querer 

sufrir las miserias e inseguridad que día a día forman parte de su vida”79. Al final de la 

jornada terminaron lanzando una de las consignas más representativas de esa caravana, y 

de todas las posteriores, que sostiene que “los migrantes no somos ilegales, somos 

trabajadores internacionales”80. Otra visita de las mismas características se realiza en el 

Centro de Rehabilitación Social en Tenosique, con el fin principal de entrevistarse con 

los reclusos centroamericanos para observar si se encontraba algunos de sus hijos y en 

caso de no ser así preguntar por ellos, y erigirse también, según ellas como un “correo 

comunitario”81 que facilita la entrega de información a las familias de los reclusos que no 

han logrado contactarse con su lugar de origen.  

Por otra parte, han logrado contactarse con las autoridades locales de los sitios que visitan, 

denunciando principalmente la escasez de dispositivos que “ofrezcan un diagnóstico 

certero del holocausto centroamericano en México […] nadie tiene una base de datos que 

reúna la información que se genera en los cementerios donde los entierran, en tumbas sin 

nombre, sin tomar ningún registro que permita su eventual identificación”82. 

Es por esta escasez de registro que se realizan visitas a cementerios, donde se les ha 

brindado el acceso a las fotografías de personas no identificadas que han ido a parar a la 

fosa común. Sin embargo, estas visitas han revelado también una ineficacia en el 

reconocimiento de los cuerpos, lo cual queda de manifiesto con el “hallazgo de una joven 

salvadoreña que tenía más de seis meses fallecida, contaba con identificación, pero nadie 

había avisado a su familia”83. Es ante situaciones como esta, donde la organización 

                                                             
78 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.65. 
79 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Madres buscan a sus hijos en cárceles de Oaxaca, 11 de 

noviembre de 2014. En línea:  https://caravanamadres.wordpress.com/. Acceso 12-10-17. 
80 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Madres buscan a sus hijos en cárceles de Oaxaca, 11 de 

noviembre de 2014. En línea:  https://caravanamadres.wordpress.com/. Acceso 12-10-17. 
81 Movimiento Migrante mesoamericano, 2011, op.cit, p.27. 
82 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.27. 
83 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.4. 
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funciona como correo comunitario, con el objetivo de que alguna de las madres que tenga 

noción acerca de la familia, le comunique la situación a su regreso. Estas situaciones de 

negligencia en el reconocimiento de los cuerpos son condenadas por las mujeres de la 

organización, una de ellas señala que: 

 

Entre todos los presidentes malos el de México, dice, gana el primer lugar. En mi país 
un muerto es sagrado, se le entierra donde se le tiene que enterrar, se le mete a las 

morgues para buscar a sus familiares cuando no es identificado y lo que miré aquí (en 

el cementerio ubicado en medio del basurero) es que se les tira como animalitos84. 
 

 Frente a estos hechos, se realizan también actividades conmemorativas destinadas a 

aquellos migrantes que han muerto sin nombre – cuerpos enterrados en fosas comunes 

sin ningún registro que permita o facilite su identificación – reuniéndose en las fosas 

comunes de los cementerios de diversos estados y orando a su alrededor, actuar que se 

trata por sobre todo de “dignificar los lugares de muerte”85. Una actividad realizada con 

esta finalidad, tuvo lugar el 29 de noviembre de 2016 con la visita al Panteón Municipal 

Domingo de Ramos en Juchitán, Oaxaca, concurriendo al cementerio o fosa común en la 

que son enterrados cientos de cadáveres sin identidad ni nacionalidad. Es este lugar que 

las madres, junto con otros colectivos han intentado embellecer, haciendo un “jardincito 

en este espacio y dignificarlo más […] sembrando flores y árboles que nos representan la 

vida para que la gente y los vecinos sepan y respeten este lugar”86.  

Otros lugares que visitan son los prostíbulos buscando a sus hijas migrantes, quienes son 

las más propensas a ser forzadas a ejercer el comercio sexual. En este contexto durante el 

año 2016 logran contactarse con la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Eliza 

Martínez”, organización que se encarga de darle asistencia a mujeres trabajadoras 

sexuales, bailarinas, meseras, cocineras, etc., coordinando en aquella ocasión una reunión 

con las trabajadoras sexuales quienes en una muestra de apoyo hacia las madres y hacia 

sus familiares desaparecidos en la ruta migratoria, esperan entregarle ciertas pistas acerca 

de ellos, esto debido a que “aproximadamente el 80 por ciento de las personas que reciben 

                                                             
84 García, Anayeli, “En México a los migrantes muertos los tiran como animalitos: Caravana de madres”, 

05 de diciembre de 2014. En línea: http://www.proceso.com.mx/389955/en-mexico-a-los-migrantes-

muertos-los-tiran-como-animalitos-caravana-de-madres. Acceso 12-10-10. 
85 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Dignificar los lugares de muerte”, 01 de diciembre de 2016. En 

línea: http://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/12/01/dignificar-los-lugares-de-muerte/. 

Acceso 10-10-17. 
86 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Dignificar los lugares de muerte, 01 de diciembre de 2016.En 

línea: https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/12/01/dignificar-los-lugares-de-muerte/. 

Acceso 10-10-17. 
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asistencia de la Brigada Callejera, a la que pertenecen estas trabajadoras, son 

migrantes”87. 

En relación con sus actividades de carácter simbólico, el año 2011 se lleva a cabo una 

ceremonia en conmemoración de la Masacre de Tamaulipas, con el objetivo de preservar 

en la memoria colectiva a los migrantes asesinados, con la esperanza de generar un 

“impacto moral y político que justifique el esfuerzo y peligro de pisar ese terreno”88, sin 

embargo, este actuar trasciende el mero recuerdo y se busca exigir al “gobierno de 

Tamaulipas que se aceleren las investigaciones sobre la masacre”89. 

Otro accionar de carácter simbólico, pero también de denuncia, es el comunicado enviado 

el año 2015 al Papa Francisco para que en su visita por México interceda con las 

autoridades para mejorar el trato y las condiciones de los migrantes, esto entendiendo al 

Papa como una figura de autoridad quien puede “con su enorme influencia y autoridad 

moral encontrar formas de modificar la terrible realidad a la que se enfrentan los 

migrantes en tránsito, en su destino, y en su retorno voluntario o forzado”90. 

Destaca también, su visita a Las Patronas – organización mencionada anteriormente –  

acción que se ha hecho reiterativa con el pasar de los años, con el objetivo según Carmen 

Cuaresma -integrante de la Caravana quien hace tres años no ha logrado contactarse con 

su hijo- de: “darles las gracias a ‘Las Patronas’ por haberle dado de comer a nuestros 

hijos, les queremos pedir que lo sigan haciendo pues son la esperanza de muchos 

migrantes que vienen agarrados del tren pensando en qué momento del viaje aparecerán 

ellas”91. 

                                                             
87 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Las madres se encuentran con la Brigada Callejera”, 25 de 

noviembre de 2016. En línea: https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/11/25/madres-brigada-

callejera/. Acceso 10-10-17. 
88 Movimiento Migrante Mesoamericano y Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. Comunicado 

de prensa: “Sigo tus huellas con esperanza de encontrarte”, 28 de octubre de 2011. En línea: 

http://www.elistas.net/cgi-
bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCsyepynytujVCUYYCvthCnoqdy-qlhhyCTSSSjfb7. 

Acceso 10-10-17. 
89 Expansión en alianza con CNN, “Madres centroamericanas recuerdan a los 72 migrantes de San 

Fernando”, 01 de noviembre de 2011. En línea: http://expansion.mx/nacional/2011/11/01/madres-

centroamericanas-recuerdan-a-los-72-migrantes-de-san-fernando. Acceso 26-09-17 
90 Uniradio Informa, “Madres de migrantes escriben al Papa Francisco desde México”, 19 de diciembre de 

2015. En línea: http://www.uniradioinforma.com/noticias/sonora/381744/madres-de-migrantes-escriben-

al-papa-francisco-desde-mexico.html. Acceso 07-10-17. 
91 Ramos, Ángel, “Caravana de Madres visita a Las Patronas”, 15 de diciembre de 2013. En línea: 

https://caravanamadres.wordpress.com/. Acceso 12-10-17. 
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Por último, nos parece relevante mencionar un acto conmemorativo que tuvo lugar el año 

2014 con los familiares de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa durante la marcha 

en conmemoración de los dos años de la desaparición de los estudiantes, encuentro que 

resignifica y da un nuevo sentido a las consignas de las madres, el “No están solos se 

escuchó diferente en la voz de quienes han recorrido miles de kilómetros para buscar a 

sus hijos en una tierra extraña donde se les perdió la pista”92. Esta acción nos habla de la 

unión de un solo dolor ante la experiencia de haber perdido a sus hijos, articulación que 

se gesta desde la sociabilidad materna en el que según las madres centroamericanas se 

comparte el “espacio de lucha [...] sabemos que esta sangre que se está derramando exige 

verdad y justicia. Como madres, nos unimos al grito ‘porque vivos se los llevaron, vivos 

los queremos”93. 

Por otra parte, con relación a las reuniones con las autoridades mexicanas, destacan las 

realizadas desde el 2011 con autoridades federales, a través de las cuales buscan lograr 

que en cada estado se realicen compromisos para buscar a migrantes que tienen hasta 23 

años desaparecidos94, teniendo como resultado la extracción de muestras de ADN de los 

denunciantes, con el objetivo de iniciar la búsqueda y reconocimiento de sus hijos. 

Todas estas acciones tienen como propósito final, según el Movimiento Migrante 

Mesoamericano – organización que las acompaña y vela por su bienestar en todas las 

intervenciones – de: 

Denunciar y enfocar la atención de los medios masivos de comunicación nacionales e 
internacionales para evidenciar el trato ilegal, inhumano y criminal que México dispensa 

a los migrantes en tránsito; denunciar y exigir cambios al gobierno mexicano, la 

complicidad, la impunidad, la no reparación del daño, etc.; encontrar pistas de sus 
desaparecidos, y saber si viven o murieron o están privados de su libertad o en situación 

de trata de personas; de no permitir que sus gentes queden ignoradas y declaradas 

inexistentes y siempre esperando encontrar a sus familiares vivos95. 

 

 

                                                             
92 Camacho, Fernando, “En un solo dolor, las madres de Ayotzinapa y de migrantes de CA”, 27 de 

noviembre de 2016. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/27/politica/020n1pol. Acceso 10-10-
17. 
93 Camacho, Fernando, “En un solo dolor, las madres de Ayotzinapa y de migrantes de CA”.  27 de 

noviembre de 2016. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/27/politica/020n1pol. Acceso 10-10-

17. 
94 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011. Op.cit, p. 62 
95 Movimiento Migrante Mesoamericano y Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. Comunicado 

de prensa: “Sigo tus huellas con esperanza de encontrarte”, 28 de octubre de 2011. En línea: 

http://www.elistas.net/cgi-

bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCsyepynytujVCUYYCvthCnoqdy-qlhhyCTSSSjfb7. 

Acceso 10-10-17. 
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2.2 Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos: politización de la 

maternidad en el espacio público. 

Para comenzar a hablar de la politización de la maternidad por parte de la Caravana de 

Madres de Migrantes Desaparecidos en el espacio público, nos remitiremos a analizar la 

trascendencia de su accionar mencionado en el apartado anterior, los cuales nos revelan 

una realidad en la que las madres “aparte de pedir y luchar por casos particulares, solicitan 

a su vez, al Estado mexicano: implementar un mecanismo oficial de búsqueda con el que 

se encuentre a los migrantes […] también exigirán una política de respeto a los derechos 

humanos de los migrantes96. 

Esto, se ve reflejado en las palabras de las integrantes de la caravana, quienes señalan 

que: 

No solo venimos a buscar desaparecidos, también a denunciar actos de injustica y a 
exigir al gobierno mexicano la reparación del daño porque este país (México) tiene una 

enorme deuda con los migrantes que no reconoce a pesar de los nuevos instrumentos 

creados para atender el problema97. 

En primer lugar, nos enfocamos en los resultados puntuales de su accionar en tanto 

madres que buscan a sus hijos, de lo cual se pueden extraer efectos positivos ya que sólo 

hasta el año 2016 sumaban 269 reencuentros logrados en toda su organización98 cifra que, 

si bien no logra englobar ni siquiera la mitad de la totalidad de los migrantes 

desaparecidos en México, significa un avance en la recuperación de sus familiares y de 

la importancia y eficacia de su movilización. 

Ahora, si nos centramos en el recorrido realizado por la Caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos se puede observar que si bien la opción de transitar a través de los focos 

delictivos del país es con el objetivo de encontrar a sus hijos, ya que son estos espacios 

los más comunes donde pueden estar, es a su vez un mecanismo estratégico que busca 

conseguir la atención de los medios de comunicación y el gobierno mexicano, 

visualizando un espacio donde la violencia es prácticamente lícita y en el que “la 

                                                             
96 El Nuevo Diario, “Caravana de madres centroamericanas busca a sus hijos desaparecidos por México”, 

31 de octubre de 2011. En línea: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/231730-caravana-

madres-centroamericanas-busca-sus-hijos-d/.  Acceso 26-09-17. 
97 Echeverría, Pedro, “En México, madres de Guatemala, Honduras, El Salvador: Buscamos en caminos de 

muerte”, 17 de noviembre de 2016. En línea: http://kaosenlared.net/en-mexico-madres-de-guatemala-

honduras-el-salvador-buscamos-vida-en-caminos-de-muerte/. Acceso 10-10-17. 
98 Ureste, Manuel, “9 madres encuentran a sus hijos migrantes: el resultado de la caravana 

centroamericana”, 18 de diciembre de 2013. En línea: http://www.animalpolitico.com/2013/12/conoce-los-

reencuentros-en-la-caravana-de-madres-migrantes/. Acceso 10-10-17 
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delincuencia organizada, con la complicidad de muchas autoridades, y ahora, también por 

la omisión institucional, bien sea por temor y/o incapacidad de control del Estado 

mexicano, se ha convertido en tierra de nadie”99. 

Luego, una vez insertas en el territorio, se mencionó la visita a cárceles donde una de las 

cosas que ha llamado la atención de la Caravana y también del Movimiento Migrante 

Mesoamericano han sido las acusaciones por secuestro y delincuencia organizada hacia 

centroamericanos que se dirigieron en primera instancia a denunciar estos mismos delitos 

pero en su agravio, terminando “de acusadores en acusados [lo que] hace pensar en la 

necesidad de iniciar un trabajo legal de revisión de los casos de los migrantes 

encarcelados en el sistema penitenciario mexicano”100. Frente a esto, ellas demandan: 

“que se aplique la justicia y que nuestros centroamericanos tengan un trato digno como 

cualquier ser humano dentro de un penal, aún si cometió un delito, que tenga derecho a 

un abogado, que tenga derecho a un trato como cualquier ser humano”101. 

Es así como en el año 2016 lograron que el gobierno de Tabasco revisara los expedientes 

de los migrantes centroamericanos encarcelados, debido a la arbitrariedad de las 

detenciones donde la situación de los migrantes en tránsito desencadena, “en su mayoría, 

penas carcelarias más graves”102. A su vez, se zanjó la revisión de los casos de deportación 

de migrantes en riesgo, en su mayoría provenientes de Honduras y El Salvador, quienes 

por las condiciones en su país de origen deberían considerarse como refugiados. 

Explícitamente el secretario de Gobierno César Raúl Ojeda se comprometió 

gubernamentalmente: 

 

Con la causa del movimiento a favor de los migrantes. Asimismo, destacó que, por 
iniciativa del gobernador Arturo Núñez, en Tabasco se concretó una reforma en materia 

de derechos humanos, que incluye en la Constitución local los derechos de los migrantes 

que se internan en nuestro territorio, y se creó la Agencia Especializada para la Atención 
de Migrantes en Tenosique103. 

 

                                                             
99 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.6. 
100 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.24. 
101 Gilet, Eliana, “Estar preso y ser migrante en México: día dos de la caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos”, 02 de diciembre de 2015. En línea: https://desinformemonos.org/estar-preso-y-ser-

migrante-en-mexico-dia-dos-de-la-caravana-de-madres-de-migrantes-desaparecidos/. Acceso 26-09-17 
102 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Logra caravana que gobierno de Tabasco revise expedientes de 

migrantes encarcelados”, 18 de noviembre de 2016. En línea: 

https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/11/18/logra-caravana-que-gobierno-de-tabasco-

revise-expedientes-de-migrantes-encarcelados/. Acceso 10-10-17. 
103 Grupo Fórmula, “Gobierno tabasqueño atendió La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos”, 

02 de diciembre de 2015. En línea: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=552211&idFC=2015. 

Acceso: 10-10-17 
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Esto último demuestra un avance en la declaración y protección de los derechos humanos 

hacia los migrantes en territorio mexicano. Reportes entregados por el Movimiento 

Migrante Mesoamericano leen el actuar de la organización como una denuncia a la 

“violación sistemática contra los derechos fundamentales de sus connacionales por parte 

de autoridades migratorias y policíacas en México”104, esto encuentra justificación en 

entrevistas realizadas donde: 

 
Varias coincidieron en que México se tardó demasiado en reconocer que los migrantes 

son víctimas de la delincuencia y peor aún, que ya con ese reconocimiento las acciones 
que realizan las autoridades son mínimas obligando a que ellas busquen con sus propios 

ojos lo que el Estado mexicano no105. 

 

Por otra parte, en relación con sus visitas a las fosas y morgues, su proyección desde la 

palabra a la práctica queda de manifiesto, por ejemplo, a través de una denuncia realizada 

en la Procuraduría General de la República el año 2016 en Reynosa, Tamaulipas, por la 

desaparición de tres migrantes entre los años 2010 y 2014, hecho que las hace exigir el 

establecimiento de una base de datos a través de toma de muestras de ADN que puedan 

ser comparadas con los restos de personas fallecidas, con el fin de que a través del 

contraste de los resultados encuentren a sus familiares, o por el contrario sepan que no 

son ellos, solicitud a la cual las autoridades acceden. Sin embargo, las mujeres demuestran 

señales de desconfianza ante estas tentativas, lo cual se entiende debido a que “la 

extracción no fue en un laboratorio, tampoco en una ambulancia, ni siquiera una unidad 

móvil. Fue en un cubículo de venta de bebidas y botanas de la Arena Córdoba, un estadio 

de voleibol para 1.500 personas construido para los Juegos Centroamericanos de 

2014”106, por lo que a pesar de este avance aún queda mucho trabajo por parte de las 

autoridades para facilitar las tareas de reconocimiento y búsqueda. 

Otro aspecto en materia de ley se da con la aprobación de la nueva Ley de migración 

mexicana, la cual implementó la visa transmigrante, es decir, el permiso de circulación 

de aquellos migrantes que van de paso por México pero que su destino permanente es 

otro lugar. En este sentido beneficiaría a aquellos centroamericanos que transitan por 

México, pero con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, sin embargo, las trabas para 

                                                             
104 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p. 27 
105 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.59 
106 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Las muestras de la incredulidad”, 20 de noviembre de 2016. 

En línea: https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/11/20/las-muestras-de-la-incredulidad/. 

Acceso 10-10-17. 
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la adquisición de esta visa terminan por convertir las nuevas estipulaciones en letra 

muerta. Ante esto, solo queda la opción de visa humanitaria que permite el ingreso de 

centroamericanos a México, con el objetivo de cuidar a familiares presos, enfermos o 

repatriar los cadáveres de sus familiares, de esta forma, las madres serían las que podrían 

optar a esta visa, pero no sus hijos. Esta situación provocó el rechazo de las mujeres de la 

Caravana; Martha Pérez declaró acerca de la ineficiencia de estos proyectos, señalado 

que: “nosotras sólo con la organización de la caravana pudimos sacar esta visa para venir 

a buscarlos. Yo no quiero que sólo me den una visa para venir a retirar este cadáver”107. 

En resumen, en todas estas exigencias ronda como idea fundamental la búsqueda 

inmediata de todas las personas desaparecidas, solicitando a las autoridades la 

implementación de mecanismos que faciliten esta tarea, así como la conformación de una 

base de datos a nivel nacional de personas desaparecidas, junto con la creación de 

protocolos de investigación en estos casos y ayuda integral para las familias de estas 

personas. 

Esto nos muestra una realidad en la que las mujeres de la organización hacen un llamado 

en contra de los gobiernos y las políticas del momento señalando que “nosotras las madres 

no queremos que se olvide que aquí el crimen no es organizado sino autorizado”108, razón 

por la cual, todas sus acciones y exigencias apuntan a que en México no queden impune 

las violaciones a los derechos de los migrantes y que las políticas que se implementen 

sean eficaces para este fin.        

 Pero también es necesario rescatar aquellas actividades simbólicas o conmemorativas 

que resultan trascedentes en tanto significan una articulación con otras luchas sociales. 

Ya lo vimos en el apartado anterior con la reunión con las madres de Ayotzinapa, pero 

esta se trataba principalmente de una unión desde el dolor de madres, a diferencia de otras 

actividades que nos revelan un posicionamiento en contra del racismo, la xenofobia y la 

violencia de género. Esto último se hizo manifiesto el año 2016 durante una marcha 

organizada el 25 de noviembre para pedir a las autoridades un alto a la violencia de 

género, encuentro en el que participaron mujeres de la Caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos, solidarizando “con las madres mexicanas que también han perdido a sus 

                                                             
107 Ruíz, 2015, op.cit, p. 
108 Movimiento Migrante Mesoamericano, “Logra caravana que gobierno de Tabasco revise expedientes de 

migrantes encarcelados”, 18 de noviembre de 2016. En línea: 

https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/11/18/logra-caravana-que-gobierno-de-tabasco-
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hijas hermanas y amigas”109, intervención que encuentra sentido en un freno al acoso, 

prostitución, violencia y discriminación donde las mujeres migrantes centroamericanas 

son un foco de vulnerabilidad importante.   

Esta sociabilización entre mujeres también se vive al interior de la organización, y un 

ejemplo de ello es el caso de Narcisa quien relata que:  

Las madres que se quedaron en Nicaragua, un día antes de venirnos, nos pasaron las 

fotografías de sus hijos y nos pidieron que los buscáramos. Cuando me di cuenta de que 

ya habían contactado a mi hijo en Guadalajara me puse la foto que me entregó una 

madre nicaragüense110. 

       

Esta decisión de continuar en la lucha por la recuperación de los hijos de otras mujeres 

nos revela una trascendencia en su propósito organizativo que supera la mera 

recuperación de estos a nivel individual, transformándose en un accionar colectivo. 

Con relación al racismo y la xenofobia, en el año 2011 declararon en una conferencia de 

prensa que esta vez “quieren ir un poco más allá de las denuncias y de las exigencias y 

promover la solidaridad en la ciudadanía mexicana: que se unan a nuestras voces para 

erradicar la xenofobia que subyace debajo de la violencia que padece la población 

migrante”111, revelándonos una concientización y articulación entre la xenofobia, 

elemento donde se esconde el racismo como factor preponderante en la sociedad y las 

malas condiciones que se enfrentan los migrantes. 

De esta forma, las acciones mencionadas con anterioridad no solo trascienden en una 

articulación migrante, sino que:  

También trabajan para lograr la solidaridad comunitaria del pueblo de México, eliminar 

la xenofobia e impedir que lo que les ha sucedido siga sucediendo, afectando a su gente, 

a su pueblo y a cualquier migrante sin importar su situación migratoria y su origen112. 

                                                             
109 Agenda de noticias y publicidad, “Casos de femicidios impunes: historia de violencia contra las 
mujeres”, 28 de noviembre de 2016. En línea: http://www.yancuic.com/casos-de-feminicidios-impunes-

historias-de-violencia-contra-las-mujeres. Acceso 10-10-17. 
110 Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, “Narcisa sonríe”, 07 de diciembre de 2013. En línea: 

https://caravanamadres.wordpress.com/testimonios-2/. Acceso 12-10-17. 
111 Movimiento Migrante Mesoamericano, 2011, op.cit, p.77. 
112  Movimiento Migrante Mesoamericano y Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. 

Comunicado de prensa: “Sigo tus huellas con esperanza de encontrarte”, 28 de octubre de 2011. En línea: 

http://www.elistas.net/cgi-

bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCsyepynytujVCUYYCvthCnoqdy-qlhhyCTSSSjfb7. 

Acceso 10-10-17. 
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 En resumen, si se tienen en consideración las declaraciones de esta organización 

publicadas en la prensa, junto con el alcance mediático de estas, que señalan que su 

movilización radica en el “objetivo de denunciar la falta de políticas migratorias para 

garantizar un tránsito y destino seguro, así como visibilizar la ausencia de miles de 

centroamericanos que han desapareciendo en México desde hace décadas”113, es posible 

señalar una trascendencia hacia lo político exigiendo cambios en materia de ley que 

aborden el problema migratorio en su globalidad, posicionándose a su vez en el panorama 

actual del presente año, donde según el Movimiento Migrante Mesoamericano “el factor 

Trump estará vigente en el discurso de las madres. Ayer, durante el primer día de 

actividades, aseguraron que con el triunfo del republicano a la presidencia de Estados 

Unidos las deportaciones masivas de migrantes a México irán en aumento”114. 

Aseveración que se materializa a través del accionar de la Caravana de Madres de 

Migrantes Desaparecidos a fines del año 2016 en la frontera entre México y Guatemala, 

donde gritaron ¡Muros no, puentes sí! señalando que “sus muros desaparecen a nuestros 

hijos”115, posicionándose claramente en contra de las declaraciones de Donald Trump 

sobre su proyecto presidencial en materias migratorias.  

Teniendo en consideración todo lo anterior podemos sostener entonces que la pérdida de 

sus hijos ha transformado su rol como madres en lo privado, movilizándolas hacia el 

espacio público, donde el dolor ya no es una situación que se vive de manera privada, 

sino que se denuncia y en la medida que exigen justicia van generando demandas políticas 

a través de su lucha colectiva, desde aquí se erigen en defensa no sólo de sus hijos sino 

de todos aquellos que han muerto o desaparecido en el tránsito por México.  

Todo esto nos plasma una resignificación de la maternidad, movilización que parte como 

un accionar de “solidaridad y de unión [pero que en el proceso mismo] produjo un 

                                                             
113 Pagaza, Consuelo, “Llega a México la Caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos 

migrantes desaparecidos”, 16 de noviembre de 2016. En línea: 

http://www.animalpolitico.com/2016/11/llega-mexico-la-caravana-madres-centroamericanas-busca-hijos-

migrantes-desaparecidos/. Acceso 27-09-17.  
114 Pagaza, Consuelo, “Llega a México la Caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos 

migrantes desaparecidos”, 16 de noviembre de 2016. En línea: 

http://www.animalpolitico.com/2016/11/llega-mexico-la-caravana-madres-centroamericanas-busca-hijos-

migrantes-desaparecidos/. Acceso 27-09-17. 
115Movimiento Migrante Mesoamericano, “Muros no, puentes sí”, 07 de diciembre de 2016. En línea: 
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ejercicio político de rechazo y crítica”116, lo cual se ve reflejado en sus mecanismos de 

acción y las demandas que de ella emanan, en torno a la justicia, verdad y recuperación 

de sus hijos, logrando a través de esto proyectar una propuesta que se enfoca en el 

problema humanitario del presente siglo: las migraciones y las condiciones en las que 

esta se lleva a cabo. Desde aquí gestan demandas en torno a la defensa de los derechos 

humanos de los migrantes enfocándose en un tránsito en condiciones dignas y a la no 

criminalización de estos, factores que nos llevan a sostener la politización de la 

maternidad en el espacio público, en tanto vemos que estas mujeres no sólo luchan por el 

caso individual de pérdida de uno de sus hijos, sino que en su organización articulan una 

visión colectiva de la situación migratoria, donde su lucha trasciende el hallazgo o 

recuperación de sus hijos, enfocándose más bien en los derechos de todos los migrantes, 

correspondientes a la libertad de circulación, el derecho de asilo y la seguridad en el 

tránsito. 

De esta forma se coincide con la interpretación de Emiliano Ruíz, quien señala que la 

Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos: 

Conservó siempre su búsqueda concreta: encontrar a los familiares desaparecidos. Pero 

asumió además un compromiso político: denunciar los secuestros, homicidios, 

violaciones, reclutamiento forzado, extorsiones de miembros del Estado mexicano y 

negación del acceso a la justicia que los transmigrantes padecen en su tránsito por el 

país117. 

Sin embargo, es necesario precisar que este ejercicio de politización de la maternidad ha 

sido un proceso gradual, ya que, en una primera etapa, lo que se produjo fue una 

confluencia de estas madres a través de sus experiencias comunes en torno a la 

desaparición de sus hijos en la ruta migratoria, lo cual posteriormente da pie a un proceso 

organizativo que moviliza la categoría de madres para validar su salida al espacio público 

con el objetivo de encontrarlos, y es en la medida en que este trabajo se va desarrollando, 

que ellas van tomando consciencia de una situación de carácter global. A partir de esto su 

organización va adquiriendo un rol más bien político, denunciando los crímenes de los 

gobiernos, en tanto estos han mantenido silencio ante las desapariciones y muertes de sus 

hijos, materializando posteriormente estas denuncias en propuestas y demandas concretas 

que buscan la eficacia de las instituciones en materias de búsqueda y reconocimiento, 

                                                             
116 Ortiz, Karen. Op. Cit, p. 166. 
117 Ruíz, 2015, op.cit, p. 155. 
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dando paso a una politización propiamente tal donde la maternidad se establece como 

punto de partida para lograr esta acción. Desde aquí podemos establecer que las madres 

pertenecientes a la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos “convirtieron su 

duelo, su exigencia personal, en una demanda que terminó involucrando los intereses de 

toda la sociedad”118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
118 Ortiz, 2012, op.cit, p. 166. 
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Conclusiones  

  

A partir del estudio de esta organización es posible visualizar la situación migratoria en 

general. Si tomamos el caso de México – como se hizo en este trabajo – podemos observar 

que la deficiencia de implementación en políticas migratorias no es solamente un 

problema técnico sino más bien de la existencia de institucionalidades deficientes o 

corruptas que no han abordado el problema con seriedad, lo cual ha conllevado a la 

gestación de una desconfianza estructural hacia las instituciones encargadas de las 

investigaciones en torno a las desapariciones. Es por esta situación que a lo largo de la 

investigación hemos visto más presencia de organizaciones de la sociedad civil en torno 

a esta temática que organismos estatales, y cómo las demandas de los primeros – en 

concordancia con las emanadas desde la organización estudiada – se fundamentan en la 

implementación de bases de datos, bancos genéticos, revisión de archivos carcelarios, etc. 

que posibiliten el reconocimiento y la búsqueda de los migrantes desaparecidos.  

Sobre la labor de los organismos gubernamentales, los familiares señalan una “absoluta 

incapacidad o falta de voluntad de procesar los casos”119, desde aquí se deriva una 

“responsabilidad del Estado mexicano, al menos por omisión”120, donde las mujeres de la 

organización señalan que: “han sido años para algunas, meses o días para otras, de 

caminar solas, de clamar en el desierto de los pasillos de autoridades indolentes e 

irresponsables, muchas de ellas responsables directas de las desapariciones o coludidas 

con quienes se llevaron a nuestros hijos e hijas”121. 

Es ante esta situación que los familiares están asumiendo las labores de recuperación y 

búsqueda de sus hijos, La Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos es un claro 

ejemplo de ello, así lo retrata Rosa Nelly Santos, quien señala que “las madres están en 

México porque las autoridades y los gobiernos las obligaron”122, organizándose desde sus 

                                                             
119 Made for minds, “México: Las propias madres comenzaron a cavar”, 15 de mayo de 2017. En línea: 
http://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-las-propias-madres-comenzaron-a-cavar/a-38851726. Acceso 10-

10-17. 
120 Made for minds, “México: Las propias madres comenzaron a cavar”, 15 de mayo de 2017. En línea: 

http://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-las-propias-madres-comenzaron-a-cavar/a-38851726. Acceso 10-

10-17. 
121 Turati, Marcela, “Caravana de madres de Desaparecidos arriba al Distrito Federal”, 09 de mayo de 2012. 

En línea: http://www.proceso.com.mx/307013/caravana-de-madres-de-desaparecidos-arriba-al-df. Acceso 

09-10-17. 
122 Rivera, Raúl, “Llegando al Distrito Federal”, 12 de diciembre de 2013. En línea: 

https://caravanamadres.wordpress.com/. Acceso 10-10.17. 
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países, articulando su lucha con otras madres centroamericanas, llegando a México, 

transitando por aquellas rutas intrincadas y peligrosas por las que alguna vez caminaron 

sus hijos, visitando plazas, cárceles, cementerios y prostíbulos, saliendo de este modelo 

que las califica como víctimas pero que está lejos de prestarle ayuda alguna, gestando en 

su seno un “empoderamiento […] de familiares que saben cuáles son sus derechos y los 

reclaman […] a través de un enlace entre ayuda de la sociedad civil y la articulación 

familiar”123. 

Sin embargo, entendiendo el gran aporte y trascendencia de estas organizaciones, llama 

la atención los factores que desencadenan que los mismos familiares se organicen y tomen 

la responsabilidad en la búsqueda de sus hijos, quienes se ven impulsados por la falta de 

respuesta de las autoridades, haciéndose cargo de un problema a nivel país. Ante esto nos 

cuestionamos sobre qué pasa con la ciudadanía y el Estado, cuánto más se debe hacer 

para que se asuma este problema y se genere una consciencia en la totalidad de la 

población.  

Ahora, enfocándonos netamente en la organización estudiada y el enfoque de género con 

el que se ha trabajado, se sostiene que la diferencia estructurante entre los sexos y el rol 

de la mujer como madre, es un factor presente en esta lucha, ya que la Caravana de Madres 

de Migrantes Desaparecidos en su estandarte mismo, nos revela una articulación 

organizativa en base al parentesco, factor que puede incluso obstaculizar su propuesta 

organizativa, en tanto dificulta el establecimiento de un colectivo ciudadano y estatal 

empático que en su generalidad se haga consciente y a cargo de la temática migratoria, lo 

cual termina por encasillar el actuar de estas mujeres dentro de las relaciones de género 

donde el ir en búsqueda de sus hijos resulta natural a través del lazo biológico fundamental 

que las hace más propensas a cuidar de ellos124. Esto, puede conllevar a que se crea que 

estas mujeres deben hacerse cargo de una lucha por su condición de madres, en vez de 

entenderlo como un movimiento integral que busca despertar el interés generalizado de 

toda la población, ya que a pesar de todos los factores que intenten validar estos 

condicionamientos, no se nos olvida que son estas propias organizaciones quienes a través 

                                                             
123 Made for minds, “México: Las propias madres comenzaron a cavar”, 15 de mayo de 2017. En línea: 

http://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-las-propias-madres-comenzaron-a-cavar/a-38851726. Acceso 10-

10-17. 
124 Ruiz Marisa Ciudadanas en tiempos de incertidumbre: solidaridad, resistencia y lucha contra la 

impunidad (1972-1989), Montevideo, Doble clic editoras, 2010, p. 22 
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de su experiencia han tomado consciencia y han proyectado su lucha a todos los ámbitos 

de la vida humana y a la defensa de los derechos humanos migrantes en su globalidad. 

Esta problemática resuena incluso al interior de las organizaciones, donde el mismo 

Movimiento Migrante Mesoamericano en su calidad de anfitrión señala que: 

Los resultados de la Caravana Centroamericana de Madres de Migrantes Desaparecidos 

sí funcionan, no como se quisiera ya que el ideal es no tener madres buscando hijos e 

hijas pero una vez más las madres nos muestran su aferrada voluntad, su grandeza, su 

amor y su espíritu guerrero con que compiten con la injusticia, con la impunidad, con la 

corrupción, iluminadas por la luz divina van tomando fuerza estas madres guerreras125.  

Las madres también comparten este sentir señalando que el gobierno mexicano debe 

entender “que nuestros hijos sólo van de paso acá y si el resolviera la problemática de los 

migrantes, que hubiera un paso libre, se ahorraría el trabajo él y nos ahorraría trabajo a 

nosotras las madres que venimos de tan lejos”126. De esta forma se deja entrever la 

necesidad del establecimiento de una consciencia político ciudadana y estatal que se haga 

cargo de la problemática migratoria. 

Ahora, remitiéndonos a la presencia del Movimiento Migrante Mesoamericano en su 

calidad de anfitrión encontramos que la voz de las madres en sus testimonios se ve muchas 

veces intervenida no sólo por esta organización sino también por diversas organizaciones 

de la sociedad civil mexicana. Sin embargo, esta intervención en un análisis más profundo 

no nos parece mayoritariamente negativa, sino más bien la entendemos como una 

mediación que se realiza por las necesidades del momento, ya que como se ha visto 

anteriormente el contexto mexicano y la migración propiamente tal, se nos presenta el día 

de hoy como una crisis humanitaria, lo cual junto con las características del país de origen 

dificultan mayoritariamente la inserción y el accionar de estas mujeres siendo 

precisamente esta red de contactos la que les brinda las condiciones materiales y de 

seguridad necesarias para su despliegue en la esfera pública, donde el acompañamiento y 

                                                             
125 Movimiento Migrante Mesoamericano, “El discurso repetitivo de los políticos”, 22 de noviembre de 

2016. En línea: https://movimientomigrantemesoamericano.org/2016/11/22/el-discurso-repetitivo-de-los-

politicos/. Acceso 10-10-17. 
126 García, Anayeli, “En México a los migrantes muertos los tiran como animalitos: Caravana de madres”, 

05 de diciembre de 2014. En línea: http://www.proceso.com.mx/389955/en-mexico-a-los-migrantes-

muertos-los-tiran-como-animalitos-caravana-de-madres. Acceso 12-10-10. 
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cobertura que han brindado estas sociedades civiles “han sido la garantía de seguridad 

más confiable y leal para las caravanas”127. 

Desde aquí la figura del Movimiento Migrante Mesoamericano se nos presenta como una 

organización que se encarga de las necesidades materiales, de articulación y de seguridad 

del momento, razón por la cual se coincide con la interpretación de George Yúdice acerca 

de la significancia de los movimientos sociales, sosteniendo que: 

Su propósito no es representar sino contribuir mediante su acción a la transformación 

social y concienciar. El énfasis no cae sobre la fidelidad a un orden de cosas ni sobre la 

función de portavoz ni sobre la ejemplaridad —los tres sentidos de representación— 

sino sobre la creación de solidaridad, de una identidad que se está formando en y a través 

de la lucha128.      

Es así como se evita caer en una idea purista y desarticulada de los movimientos sociales, 

donde el Movimiento Migrante Mesoamericano a través de la representación y 

acompañamiento a la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos supera “el peligro 

de apropiarse al otro por asimilación129”, ocupándose más bien de la gestación de una 

concientización hacia las mujeres de la organización, quienes a partir de la adquisición 

de conocimiento de sí y del mundo logran enfrentar los discursos vigentes a través de su 

propia experiencia130. Finalmente, esto quiere decir que la Caravana de Madres de 

Migrantes Desaparecidos desde su propia experiencia personal en tanto madres y de la 

articulación con otras organizaciones y con otras luchas sociales, enfrentan y desarrollan 

con el tiempo una posición crítica de la sociedad vigente.  

Como última reflexión nos interesa enfatizar en la categoría de sujetas políticas de las 

integrantes de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, específicamente en 

cómo a través de la desaparición de sus hijos se genera en última instancia una ruptura 

del vínculo maternal, a través de la elaboración de acciones y demandas tanto colectivas 

como políticas que interpelan una totalidad desigual, cuestionamiento que si bien se 

centra en la problemática migratoria, también se ha ido proyectando hacia otras luchas. 

                                                             
127 Movimiento Migrante Mesoamericano y Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos. Comunicado 

de prensa: “Sigo tus huellas con esperanza de encontrarte”, 28 de octubre de 2011. En línea: 

http://www.elistas.net/cgi-

bin/eGruposDMime.cgi?K9D9K9Q8L8xumopxCsyepynytujVCUYYCvthCnoqdy-qlhhyCTSSSjfb7. 

Acceso 10-10-17. 
128 Yúdice George, “Testimonio y concientización”, En: Beverley John, Achúgar Hugo. La otra vez del 

otro: testimonio, subalternidad y verdad narrativa, Guatemala, Latinoamericana editores, 2002, p.226. 
129 Spivak, Gayatri. ¿Puede hablar el sujeto subalterno?, Orbis Tertius, 1998, p.43. 
130 Yúdice George, En: Beverley, John y Achúgar Hugo. 2002, op. cit, p.222. 
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Es esta articulación lo que nos lleva a pensar que su lucha en tanto madres ha despertado 

también su consciencia en tanto mujeres, específicamente en temáticas en torno a la raza 

– lo cual puede verse manifestado en sus intervenciones en manifestaciones en contra del 

racismo y la xenofobia – y la violencia de género. Sin embargo, este es un análisis que 

hacemos desde afuera, que se asume como una posibilidad entre muchas articulaciones 

que podrían o no estar realizando como organización las que, para ser develadas tendría 

que llevarse a cabo otra investigación a través de la voz de las propias mujeres sin ser 

mediadas ni intervenidas por organización alguna. Esto último podrá realizarse siempre 

y cuando las condiciones sociales y materiales en las que estas mujeres se encuentran 

insertas cambien, ya que como vimos con anterioridad, la situación estructural de 

violencia, la falta de recursos tanto educacionales como económicos hacen difícil tanto el 

ingreso como la permanencia en el territorio mexicano, presentándoles por el momento 

como única opción el asesoramiento y acompañamiento de otras organizaciones.  

A modo de cierre, resulta pertinente señalar el aporte historiográfico que presenta este 

trabajo, ya que a través del estudio de esta agrupación se abren otros espacios de análisis, 

que dan cuenta de realidades que develan procesos históricos pero que también reflejan 

las repercusiones en los sujetos, haciendo hincapié en los efectos que procesos como este 

tienen en las poblaciones vulneradas muchas veces invisibilizadas o vetadas de la historia. 

Este es el aporte final de la agrupación estudiada, ya que nos revela una crisis humanitaria 

en torno a la migración y los efectos que esta tiene en sus familiares centroamericanos 

dando a conocer una realidad de violencia y vulneración a los derechos de los migrantes, 

presentando un posicionamiento crítico en torno a esta problemática. Es por esta razón 

que la presente investigación reconoce a la Caravana de Madres de Migrantes 

Desaparecidos como un nuevo actor político colectivo, que enriquece el conocimiento 

historiográfico, razón por la cual es importante seguir sus pasos.  
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