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PRESENTACIÓN

Al escribir sobre violencia como acto de 
comunicación, obliga a perfilar una 
definición por limitada que esta pue-
da ser. Partir de una definición 
de violencia, facilita transitar 
por la amplia gama de con-
tenidos a que ella remi-
te. Puede partirse desde 
el origen etimológico de la 
misma. De acuerdo a los dic-
cionarios especializados, la palabra 
violencia viene del latín violentia, cua-
lidad de violentus (violento). A su vez, esta 
viene de vis que significa “fuerza” y –olentus 
(abundancia). Es decir, “el que actúa con mucha 
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fuerza”, verbalizándose1 …en violare, actuar vio-
lento, agredir. 

La violencia en los procesos sociales como 
categoría analítica tiene diversas acepcio-

nes. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha señalado que:

La violencia es el uso intencio-
nal de la fuerza física, amena-

zas contra uno mismo, otra 
persona, un grupo o una 

comunidad que tiene como 
consecuencia o es muy probable 

que tenga como consecuencia un 
traumatismo, daños psicológicos, proble-

mas de desarrollo o la muerte. (OMS, s.f.)

1 Verbalizar: convertir en verbo una palabra o un grupo de palabras.
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Definición que hace visible la necesidad de contar 
con marcos conceptuales, con categorías de análisis de 
distintas disciplinas y vetas teóricas para dar cuenta de 
la complejidad de las relaciones en las que la violen-
cia tiene lugar, en las que esta se despliega e impacta, 
altera, transforma, modela la vida cotidiana y las condi-
ciones de la reproducción social.

En México, y podría indicarse a escala global, la vio-
lencia es uno de los problemas más graves, su atención 
requiere la instrumentación de estrategias múltiples 
desde todos los ámbitos, es decir desde el Estado, des-
de la sociedad civil e incluso desde las instituciones 
que estructuran la vida a nivel macro y microsocial. 

Para comprender un fenómeno en su especi-
ficidad, resulta útil ubicarlo históricamente, lo que 
no se agota en su génesis histórica. Esto porque a 
escala de su desarrollo temporal, el fenómeno pue-
de asumir distintas funciones y en consecuencia, sig-
nificados socio históricos que se han transformado. 
Cuantas veces y como ha variado y se ha multiplica-
do la violencia desde el Estado, desde la delincuencia 
organizada, desde la familia, entre ciudadanos, entre 
distintas generaciones, o más comúnmente desde y 
entre la propia ciudadanía. 

¿De qué es parte la violencia que experimenta-
mos cotidianamente? ¿Acaso hay un proceso social 
de violencia anclado al funcionamiento del sistema 
social que estabilizó el crecimiento económico y la 
vida política, y que cuenta con más de medio siglo  
en su haber? ¿Cuáles son los grupos que inercialmen-
te son violentados, vulnerados? Tal vez para llegar a 
una comprensión desmitificadora, que no se ancle 
a una explicación de la violencia por la violencia, sea 
necesario esforzarse por hacer una reconstrucción 
de la totalidad histórica de la violencia en este país y 

recurrir al andamiaje teórico que nos advierte sobre el 
papel de la violencia en nuestra historia, en particu-
lar de aquella, que como señalaban los grandes pen-
sadores de la sociología, que podría poner en riesgo la 
civilización, pero no exclusivamente. 

En el estudio de la violencia se develan relaciones  
entre los distintos niveles y actores de ejercicio del 
poder al configurar espacios en los que de manera 
recursiva existe, se genera o perpetúa un exceso de 
fuerza, una violencia que vulnera a las personas, a gru-
pos de población, incluso en el lenguaje de antaño a 
grupos o clases sociales. A este respecto, se ha desa-
rrollado, se desarrolló una estadística, una cartografía 
y una taxonomía específica de las violencias que han 
recorrido y recorren al orbe, los países, las regiones, las 
localidades, las comunidades y las familias.

Por ahora, en el campo de la migración, interesa 
proponer que la violencia es una violación de los dere-
chos humanos y un problema que se acentúa entre las 
mujeres migrantes. Las mujeres que migran pueden 
presentar mayor vulnerabilidad a situaciones de vio-
lencia de género ante la falta de apoyos sociales y fami-
liares, discriminación étnica y de lenguaje, entre otras, 
así como diversas desigualdades.

La violencia se convierte en un motivo para emi-
grar del lugar de origen, haciéndose presente de dis-
tintas formas en el proceso de tránsito y en el lugar de 
destino. La falta de mecanismos de protección, la difi-
cultad para acceder a servicios de asistencia y mayor 
vulneración a los derechos humanos ha configurado 
importantes retos de política pública en términos de 
promover la igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, así como la erradicación de la violencia con-
tra la mujer migrante y la promoción del cumplimien-
to de sus derechos.
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En este contexto es importante constatar los 
estudios realizados y la evidencia existente respecto al 
tema de la relación entre violencia de género y migra-
ción por lo que en este documento, se da un primer 
paso para compilar diferentes aportes en torno a esta 
violencia a través de la sistematización de la biblio-
grafía sobre la migración internacional de niñas, ado-
lescentes y mujeres que emigran por violencia como 
principal causa, desde el origen (Centroamérica y 
México) y como factor presente durante el tránsito, el 
destino y posiblemente al retorno.

INTRODUCCIÓN

La violencia ha sido una de las principales causas del 
incremento de migración femenina en los últimos 
años, desde Centroamérica hacia México, y a Esta-
dos Unidos, aunado a la necesidad de la reunifica-
ción familiar, la pobreza y exclusión social de diversas 
regiones en ambos países. En contextos de debilidad 
del Estado de derecho y creciente violencia social y 
familiar, como es el caso en distintos países de Centro-
américa, huir se convierte en la única salida para con-
servar la vida.

En el caso de México, parte de los desplazamien-
tos internos e internacionales registrados en los últimos 
años son motivados por distintas violencias, vulnerando 
derechos y afectando múltiples campos de su vida coti-
diana, en cuerpos, sexualidad, emociones y familia, por 
referir algunos. De esta manera, las mujeres y niñas en-
grosan los flujos en las distintas expresiones del fenó-
meno migratorio —migración interna, internacional, en 
tránsito, de retorno, deportación /devolución.

En el caso de las mujeres y niñas es necesario 
hacer referencia a la violencia de género, de manera 

más específica para quienes migran, surgen acciones 
en las diversas fases migratorias, por distintos acto- 
res sociales y en diversos ámbitos; los cuales, van 
desde el acceso diferenciado a recursos y violencia 
doméstica en el origen, nulo o limitados servicios de 
salud en materia de salud sexual y reproductiva, ser-
vicios sociales básicos, seguridad y acceso a la justicia 
en el tránsito así como la reproducción de prácticas 
sistémicas en el destino, y en las diversas fases migra-
torias que pueden concluir en feminicidios. De esta 
manera, el eje transversal a las condiciones en las que 
migra gran parte de la población de países centroa-
mericanos con destino a Estados Unidos o México, así 
como de quienes emigran desde el interior de Méxi-
co, es una o varias formas de violencia que se expre-
san específicamente hacia esta población. 

La violencia contra la mujer es:
…todo acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como resul-
tado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológi-
co para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tan-
to si se producen en la vida pública como en la privada. 
(Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación 
de Violencia contra la Mujer, 1993)

En este sentido, las migraciones y la movilidad 
internacional de las niñas, adolescentes y mujeres 
puede tener como antecedente una violencia expresa- 
da en el ámbito familiar y social, a través de agre-
siones f ísicas, verbales, psicológicas, económicas, de 
acceso diferenciado a recursos, por ejemplo el edu-
cativo, hostigamiento y abuso sexual, matrimonios 
forzados, entre otras formas de violencia generaliza-
da, y una discriminación permanente, ancladas en 
relaciones de poder y autoritarismo.
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Durante el tránsito, independientemente de la 
condición migratoria en la que se viaje, pero con un 
énfasis entre quienes no cuentan con documentos 
migratorios, la población femenina está expuesta a si-
tuaciones de riesgo que ponen en peligro sus dere-
chos más elementales. En el caso de las mujeres y las 
niñas, además de los abusos que han sido documen-
tados entre la población migrante, tales como extor-
siones, robos o distintas formas de abuso de diversos 
actores sociales, también son expuestas a otras for-
mas de violencia cómo el hostigamiento, explotación 
sexual y/o trata. La ausencia de perspectiva de géne-
ro en el marco de las políticas públicas, estrategias o 
acciones de control y vigilancia hacia poblaciones mi-
grantes no autorizadas, forma parte de un proceso ge-
neralizado de invisibilidad de las mujeres, migrantes, 
en consecuencia ello contribuye a vulnerar derechos 
humanos elementales y a forjar procesos permanen-
tes de vulnerabilidad social. 

En los países de destino pueden persistir diver-
sas maneras de violentar a las mujeres. Por ejemplo en 
México, se ha documentado que una estancia irregular 
de mujeres inmigrantes en el país está acompañada 
en violencia intrafamiliar o algunas formas de explota-
ción. Lo anterior ante una dependencia económica de 
parejas o conyugues varones, así como la necesidad de 
información patronal para la obtención de una estan-
cia legal en el país. Aunado a lo anterior, las mujeres 
migrantes, muchas veces se ven forzadas a reproducir 
roles de servicio o cuidado en los países de destino, en 

muchas ocasiones de manera clandestina, lo que vul-
nera doblemente sus derechos, laborales y humanos. 

De esta manera, hilar las experiencias que pueden 
tener las niñas, adolescentes y mujeres desde el ori- 
gen hasta el destino en términos sistémicos de violen-
cia de género, obliga a documentarlo como un proceso. 
Qué ante un retorno, puede exponerlas de manera 
repetitiva a las condiciones de cada una de las etapas 
migratorias. A pesar de su trascendencia, existen pocos 
estudios que abordan a fondo la movilidad femenina 
por razones de violencia de género, que debido a su 
especificidad llega apenas a dejar un rastro.

En el presente documento se propone una biblio-
grafía mínima en relación con la migración interna-
cional de niñas, adolescentes y mujeres de Centro-
américa y México situada en una perspectiva de la 
violencia de género, presente en las diversas fases 
migratorias y considerando la participación de diver-
sos actores sociales. 

En este sentido, el objetivo final, con certeza en 
una fase más avanzada de la investigación, será propo-
ner recomendaciones de política pública que tengan 
un impacto en las estrategias y acciones guberna-
mentales que incidan para avanzar en hacer de la 
migración un proceso seguro y ordenado, que vele en 
todo momento por los derechos humanos con énfasis 
en el grupo poblacional mencionado, y así, proporcio-
nar elementos para visibilizar las condiciones, que en 
algunos casos, llevan a las mujeres y niñas a solicitar el 
estatus de refugiadas.
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