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Experiencias frente a la desaparición y el 
desplazamiento provocados por la violencia en México

Experiences of Disappearance and Displacement 
amid Violence in Mexico

Presentación del Dossier

Resumen: Este artículo presenta el Dossier “Ex-
periencias frente a la desaparición y el desplaza-
miento provocados por la violencia en México”, 
el cual explora, a través de cinco investigaciones 
cualitativas, cómo las personas enfrentan estas 
violencias en distintos contextos del país. Los artí-
culos analizan experiencias marcadas por el due-
lo, la búsqueda, el cuidado y la reorganización de 
la vida cotidiana. Desde distintos enfoques teóri-
cos y metodológicos, el Dossier visibiliza trayec-
torias complejas atravesadas por la impunidad y 
el despojo, pero también por formas de agencia 
y resistencia. Al articular ambas problemáticas, 
esta propuesta contribuye a comprender los 
efectos sociales y subjetivos de las violencias ex-
tremas en México.

Palabras clave: desaparición, desplazamiento 
forzado, violencia, México.

Abstract: This article introduces the Dossier “Ex-
periences of Disappearance and Displacement 
amid Violence in Mexico”, which brings together 
five qualitative studies that explore how indivi-
duals and communities respond to these forms of 
extreme violence. The articles examine experien-
ces of grief, care, search efforts, and the reorgani-
zation of daily life. Drawing from diverse theoreti-
cal and methodological approaches, the Dossier 
highlights complex trajectories shaped by impuni-
ty and dispossession, but also by agency and re-
sistance. By articulating both disappearance and 
forced displacement, this collection contributes to 
a deeper understanding of the social and subjec-
tive impacts of violence in contemporary Mexico.
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I. Dos crisis mexicanas del siglo XXI

La desaparición de personas y el desplazamiento forzado interno representan dos 
de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves que enfrenta Méxi-
co en el siglo XXI. Ambos fenómenos han estado presentes durante décadas en el 
país, con diferentes intensidades y distribuciones espaciales, pero han adquirido 
dimensiones sin precedentes en los últimos años, particularmente a partir de la im-
plementación de la denominada guerra contra las drogas en 2007.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la desaparición forzada se manifestó prin-
cipalmente en el marco de la llamada guerra sucia (1965-1990), en la que el Estado 
y los aparatos de seguridad ejercieron violencia política selectiva contra grupos in-
surgentes, opositores políticos y minorías (Calveiro, 2020; Ovalle, 2019; Robledo, 
2016). Según datos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del 
Pasado (FEMOSPP), se documentaron 788 casos de desaparición forzada entre 1969 
y 1988, de los cuales 537 ocurrieron tan solo en el estado de Guerrero (Díaz y Jasso, 
2018). Durante este período, la desaparición forzada operó como una tecnología de 
poder estatal dirigida específicamente a la eliminación de disidentes políticos y al 
disciplinamiento social.

Por su parte, el desplazamiento forzado interno fue producto principalmente de 
procesos de despojo de tierras y represión a comunidades indígenas y campesinas, 
especialmente en zonas de interés estratégico por sus recursos naturales y en las 
que se implementaron estrategias paramilitares (Chamberlin, 2013; Rubio, 2014). 
En regiones como Chiapas, particularmente a partir del levantamiento zapatista 
de 1994, se registraron importantes desplazamientos de población indígena como 
consecuencia de la confrontación entre el Estado mexicano y las comunidades en 
resistencia, así como por la acción de grupos paramilitares (Mercado, 2016).

Ahora bien, en lo que va del siglo XXI, tanto la desaparición como el desplazamien-
to forzado interno por violencia han adquirido una dimensión difícil de comparar 
con la historia reciente de México. A partir de 2007, tras la implementación por el 
entonces presidente Felipe Calderón de la llamada guerra contra las drogas, caracte-
rizada por la militarización de la seguridad pública y el combate frontal al crimen 
organizado, estas violencias experimentaron un incremento dramático en todo el 
territorio nacional. Este punto de inflexión ha sido señalado por numerosos inves-
tigadores, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como el 
origen de “una ola de violencia armada sin precedentes” en la historia reciente del 
país (Guevara y Arriaga, 2019, p. 11).

En lo que respecta a la desaparición de personas, el Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, para el periodo de 1956 
a 2025, hay más de 127 mil personas desaparecidas o no localizadas en México 
(RNPDNO, 2023), de las cuales aproximadamente el 98% se registraron después 
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de 2006 (ONU, 2022). De acuerdo con Ansolabehere (2022), el número de perso-
nas desaparecidas pasó de 841 en el sexenio de Vicente Fox (2001-2006) a 17 088 
durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), lo que representa un incre-
mento de 1 931 %. En el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 
35 215 desapariciones, y la tendencia no ha disminuido significativamente durante 
la actual administración.

Los estados con mayor cantidad de registros son Jalisco, Tamaulipas, Estado de 
México, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León y Ciudad de México (RNPD-
NO, 2023). Este fenómeno ha sido calificado por Naciones Unidas como “una tra-
gedia humana de enormes proporciones” (ONU, 2022, párr. 2), que responde a “un 
patrón crónico de impunidad” (ONU, 2022, párr. 7).

Por su parte, las estimaciones sobre el desplazamiento forzado interno muestran una 
realidad igualmente alarmante. Según el Internal Displacement Monitoring Centre 
(IDMC), al cierre de 2022 México contaba con 386 000 personas desplazadas por 
conflictos y violencia (IDMC, 2023). La Comisión Mexicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Humanos (CMDPDH) señala que, entre los años 2006 y 2022, 
en México hubo más de 386 000 personas desplazadas forzadamente en eventos 
masivos por causas de violencia (CMDPDH, 2022), con focos rojos en estados como 
Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Zacatecas.

Mientras tanto, el Censo de Población y Vivienda del INEGI registró que, entre 
2015 y 2020, por lo menos 251 513 personas dejaron sus hogares y lugares de origen 
por razones de inseguridad y violencia (INEGI, 2021; ACNUR, 2022). Estas cifras, 
sin embargo, no capturan la dimensión total del fenómeno, ya que no incluyen los 
llamados desplazamientos “gota a gota”, que son los más difíciles de registrar (Ma-
cleod, 2023), ni aquellos que no son denunciados por temor a represalias.

La gravedad de estas crisis ha motivado pronunciamientos de organismos inter-
nacionales. El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada realizó 
en 2021 la primera visita a un país en su historia, concluyendo que en México “se 
mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territo-
rio nacional, frente a la cual imperan una impunidad casi absoluta y la revictimi-
zación” (ONU, 2022, p. 5). El organismo destacó que existe una estrecha relación 
entre el incremento de las desapariciones y el inicio de la llamada guerra contra el 
narcotráfico (ONU, 2022).

De manera similar, la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos de las Personas Desplazadas Internamente, tras su visita a México en 2022, 
señaló que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno que crece en todo el 
país. En su informe, recalcó la importancia de que el gobierno mexicano reconozca 
esta realidad y genere respuestas institucionales eficaces, destacando que aún se 
encuentra postergada la aprobación de una ley federal para la atención de esta pro-
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blemática, con un enfoque de género e interseccional (Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas, 2023).

Pocas formas de violencia representan con tanta claridad el drama que enfrenta la 
población mexicana como la desaparición de personas y el desplazamiento forzado 
interno. Las organizaciones delincuenciales, con la complicidad, omisión o aquies-
cencia de las autoridades estatales, ejercen control y regulan la vida social en co-
munidades y localidades enteras. Esta violencia tiene un carácter necropolítico, en 
el sentido de que se concentra —como víctimas y victimarios— en poblaciones es-
pecíficas, marginadas, excluidas y estigmatizadas (Reguillo, 2021), mientras que los 
grandes agentes o espacios de circulación de las ganancias económicas suelen con-
centrarse en las grandes ciudades o países centrales (Bergman, 2023; Correa, 2018).

II. Breve panorama de la literatura: un diálogo pendiente

En México, las ciencias sociales se han abocado con rigurosidad al estudio de la 
desa parición y el desplazamiento forzado en el marco de las políticas de militariza-
ción, securitización y disputas entre organizaciones delincuenciales. Hasta el mo-
mento, las agendas de investigación se han desarrollado de manera independiente, 
con una amplia pluralidad de enfoques teóricos y estrategias metodológicas.

Sobre la desaparición, se ha indagado en los patrones de incidencia y en las dife-
rencias entre las desapariciones del periodo de la guerra sucia y los contextos con-
temporáneos. Estos estudios dejan claro que la desaparición se extiende como una 
tecnología de violencia en el marco de la política de guerra contra las drogas, donde 
los perpetradores van desde actores estatales hasta organizaciones delincuenciales. 
Sus formas son cambiantes en los diferentes estados de la república, habiéndose 
documentado a fondo casos como los de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja 
California, Chihuahua, Sinaloa y Veracruz, donde de manera “temprana” la gue-
rra contra las drogas trajo una expansión de las desapariciones (Ansolabehere et al., 
2023; González, 2022; Ovalle, 2021; Paley, 2020; Payne y Ansolabehere, 2021; Ro-
bledo, 2015, 2017).

La investigación académica sobre las desapariciones muestra un salto cualitativo 
entre dos períodos históricos claramente diferenciados. Durante la guerra sucia 
(1965-1990), las desapariciones respondían predominantemente a motivaciones po-
líticas, siendo selectivas y enmarcadas en una política de Estado represiva y contra-
insurgente. En contraste, en el período contemporáneo, particularmente a partir de 
2006, se observa lo que Ansolabehere (2022) y Calveiro (2020) han descrito como 
una “democratización” de las víctimas, donde las desapariciones se han genera-
lizado, afectando a personas sin militancia política ni vínculos conocidos con el 
crimen, principalmente jóvenes varones de zonas urbanas y rurales, trabajadores, 
migrantes en tránsito y mujeres.
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Los estudios han explicado cómo la desaparición implica el borrado de los cuerpos 
y genera sufrimientos, dolores y quiebres traumáticos en las vidas individuales y 
colectivas, siendo una violencia aleccionadora caracterizada por un fuerte compo-
nente de crueldad (Calveiro, 2020; Delgado, 2022; Melenotte, 2021; Robledo, 2019a). 
Este aspecto ha sido abordado por Delgado (2022), quien analiza la “lógica de la 
crueldad” que sustenta las desapariciones contemporáneas, argumentando que es-
tas no solo buscan eliminar físicamente a las personas, sino también producir un 
efecto ejemplarizante en las comunidades.

Estos impactos se refuerzan con las respuestas estatales, que han creado entrama-
dos de burocracias lentas y revictimizantes, donde las víctimas se ven inscritas en 
procesos que, antes que resolver la impunidad, se convierten en administraciones 
del dolor y de los cuerpos (Estévez, 2015; Robledo, 2021; Vargas, 2022). Robledo 
(2021) ha acuñado el concepto de “crímenes de oficina” para referirse a cómo las bu-
rocracias estatales producen cuerpos sin identificar en los servicios forenses mexi-
canos, agravando la crisis de desaparición mediante la “desaparición forense”.

Como señala el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU 
(2022), la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la repro ducción 
y el encubrimiento de las desapariciones, exponiendo a las víctimas, defensores de 
derechos humanos y funcionarios públicos dedicados a la búsqueda a situaciones de 
peligro y zozobra. El informe destaca que “sólo un mínimo porcentaje de los casos 
de desaparición de personas, entre el 2 % y el 6 %, habían sido judicializados, y sólo 
se habían emitido 36 sentencias a nivel nacional” (ONU, 2022, p. 5).

Otro conjunto importante de indagaciones ha profundizado en las respuestas co-
lectivas que se han generado ante esta violencia. En este campo, se ha destacado 
el rol protagónico que han tenido las organizaciones y colectivos de víctimas, defi-
niéndolos desde categorías como resistencia, agencia, movilizaciones ciudadanas, y 
demandas de justicia y verdad (Galán, 2023; Gallagher, 2022; López, 2017; Lorusso, 
2022; Villarreal, 2014, 2016). Un consenso importante en las investigaciones so-
ciológicas y antropológicas tiene que ver con la dimensión emocional de la acción 
colectiva en respuesta a la desaparición, así como con la politización del dolor que 
realizan las madres y familias de las personas desaparecidas al promover reclamos 
en la esfera pública. Allí, la memoria se vuelve también un campo de disputa y cons-
trucción permanente (Del Palacio y Torres, 2021; Domínguez, 2022; Franco, 2019; 
Iliná, 2020; Tamayo, 2024; Zúñiga, 2022).

Salazar (2022) ha estudiado cómo las familias desplazadas con integrantes desa-
parecidos desarrollan redes de apoyo resilientes, observando que dichas familias 
“ponderan la búsqueda de sus desaparecidos sobre cualquier acción de reconstruc-
ción familiar en los nuevos espacios de asentamiento” (p. 53). Esta observación evi-
dencia uno de los vínculos entre desaparición y desplazamiento que ha comenzado 
a ser explorado recientemente por la academia.
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Finalmente, la expansión e innovación de repertorios de contienda, como las bús-
quedas autónomas y en campo, ha abierto reflexiones sobre la manera en que 
estas se contraponen a las maquinarias de muerte y configuran otras formas de 
construcción de justicia (Lorusso, 2022; Martos y Jaloma, 2017; Robledo, 2019b; 
S. Salazar, 2023). El fenómeno de las “brigadas de búsqueda” ha sido analizado 
por Martos y Jaloma (2017) como una forma de “desenterrar el dolor propio”, en la 
que las familias retoman el derecho a buscar a sus seres queridos, subvirtiendo el 
rol tradicional pasivo de la víctima y generando, en el proceso, nuevas formas de 
ciudadanía y acción colectiva.

Sobre el desplazamiento forzado interno por violencia, hay importantes trabajos 
que documentan la relación entre la militarización de la seguridad pública y el au-
mento de episodios de desplazamientos masivos, especialmente en estados como 
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Sinaloa (Durin, 2019; Pérez y Castillo, 2019; 
Rubio, 2014; L. M. Salazar y Álvarez, 2018). En estas investigaciones se evidencia 
que las políticas de seguridad y los enfrentamientos entre organizaciones delin-
cuenciales, cada vez más fragmentadas, generaron escenarios donde la incidencia 
del desplazamiento forzado coincidía con territorios estratégicos para el desarro-
llo de megaproyectos mineros, agroindustriales o vinculados a los circuitos de las 
economías de las drogas (Argüello, 2022; Bastian y García, 2024; Hernández, 2024; 
Muñoz et al., 2022).

La investigación sobre el desplazamiento forzado interno en México ha experimen-
tado un crecimiento significativo en los últimos cinco años, después de décadas de 
invisibilización. Si bien desde 2010 es posible encontrar algunos trabajos pioneros 
(Rubio y Albuja, 2011; Arana y Del Riego, 2012; Durin, 2012; Velázquez, 2012; Sala-
zar y Castro, 2014; Pérez, 2014), ha sido recientemente cuando se ha producido una 
literatura más abundante y sistemática sobre el tema (Del Riego, 2023).

En los últimos años, se ha profundizado en el estudio de episodios de desplazamien-
to forzado detonados por enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales (de-
nominadas “cárteles”) en estados como Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, 
Sinaloa o Michoacán (Argüello, 2022; Colin, 2023; de Marinis, 2019; Durin, 2019; 
Giménez, 2021; Hernández, 2019; López, 2023; Navarro, 2024). En estos trabajos se 
ha destacado que el desplazamiento forzado genera afectaciones diferenciadas en las 
mujeres, niños y niñas, así como en poblaciones indígenas y campesinas (de Marinis, 
2017; Macleod, 2023; Muro y Rodríguez, 2022; Pérez, 2018; Vázquez et al., 2023).

Enríquez (2021) sostiene en su investigación que la violencia reciente ha ocasionado 
los mayores desplazamientos internos desde la Revolución Mexicana. De acuerdo 
con Fracchia y Ameglio (2019), el desplazamiento de los familiares de víctimas de la 
guerra contra el narcotráfico “es uno de los más ‘inobservados’ socialmente” (p. 23), 
lo que ha dificultado su estudio y atención adecuada.
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El incremento del desplazamiento forzado, junto con las transformaciones en los 
regímenes internacionales de fronteras que hacen más difícil la migración interna-
cional, ha traído como consecuencia un creciente fenómeno de inmovilidad forzada 
en la extensa frontera norte con Estados Unidos. En las ciudades fronterizas ha 
aumentado la presencia de personas mexicanas expulsadas por la violencia, que se 
encuentran habitando albergues u otros lugares temporales en espera de poder con-
tinuar su tránsito (Borzacchiello et al., 2022; Hernández y Alfaro, 2021).

Un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (2023) 
reveló que el 24 % de las personas desplazadas internas alojadas en albergues de la 
frontera norte de México reportaron tener un familiar desaparecido, mientras que, 
en el caso de las personas migrantes internacionales y retornadas, ese porcentaje 
fue de solo 5-6 %. Este dato evidencia la estrecha relación entre ambos fenómenos, 
particularmente en estados como Michoacán y Guerrero, de donde provenía el 74 % 
de las personas desplazadas con familiares desaparecidos.

Este breve panorama, que no es en modo alguno exhaustivo, permite advertir co-
nexiones críticas entre el estudio de las desapariciones y el desplazamiento forzado 
en México: (a) la relación directa entre las políticas de guerra contra las drogas y la 
incidencia de estas violencias; (b) la necesidad de realizar análisis contextualiza-
dos, según las dinámicas locales y regionales que marcan pautas, patrones y tem-
poralidades diferenciadas; (c) el sentido que toman las violencias extremas como la 
desaparición y el desplazamiento en escenarios de disputa entre actores de la delin-
cuencia organizada, quienes se mueven con impunidad, haciendo de estas formas 
de violencia verdaderas armas de guerra; y (d) la heterogeneidad de las causas y los 
efectos sobre la población víctima.

Consideramos importante la convergencia o el diálogo entre las agendas de inves-
tigación sobre la desaparición y el desplazamiento forzado. Aquí podemos retomar 
la crítica que se ha hecho a las lecturas de las violencias que se concentran en el 
hecho delictivo, es decir, en el momento o las características de la desaparición o 
el episodio de desplazamiento. Propuestas conceptuales como las de “acumulados 
de violencia” (Durin, 2024; Scheper y Bourgois, 2004) o “densidad del daño” (Que-
rales-Mendoza, 2020, 2024) apuestan por ir más allá del acontecimiento violento y, 
por el contrario, proponen analizar el entrelazamiento entre condiciones estructu-
rales de exclusión y marginación, así como las políticas que impulsan e incentivan 
regulaciones violentas de determinadas economías lícitas e ilícitas, junto con las 
complejas experiencias y trayectorias individuales y colectivas.

Como señala Querales-Mendoza (2020), la desaparición de personas y el despla-
zamiento forzado son “dos hechos victimizantes que son experimentados por los 
sobrevivientes en un flujo de continuidad” (p. 107). En el mismo sentido, Macleod 
(2023) se refiere a la naturaleza interconectada de violencias como el desplazamien-
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to y las desapariciones, que, aunque suelen ser analizadas por separado, “son vividas 
de manera simultánea y continua a lo largo del tiempo” (p. 1).

Las violencias se sobreponen, se acumulan y se refuerzan unas a otras (Quera-
les-Mendoza, 2024). Pensar de manera aislada los homicidios, feminicidios, juve-
nicidios, desapariciones, desplazamientos, masacres, entre otras formas extremas, 
puede llevarnos a perder oportunidades de interpretación y conceptualización so-
bre el sentido y las causas de su reproducción extendida.

Un campo potencialmente valioso en el estudio de la desaparición y el desplaza-
miento es aquel que apuesta por prestar atención a las experiencias individuales 
y colectivas que se acumulan antes, durante y después del evento violento, junto 
con las conexiones y reforzamientos de múltiples violencias. En este Dossier pro-
ponemos un acercamiento a este diálogo desde el estudio de las experiencias de 
las personas que sobreviven a las desapariciones y al desplazamiento forzado, las 
cuales nos permiten comprender trayectorias complejas, no lineales, con diferentes 
dimensiones de agencia y respuesta.

III. Experiencias frente a las violencias: agencia, resistencia, cuidado, testimonio

Todas las investigaciones que integran este Dossier abordan teórica y metodológi-
camente las experiencias de personas y grupos frente a la desaparición y el despla-
zamiento. Esta entrada común tiene un potencial analítico, más allá de los casos es-
tudiados, que permite comprender que las violencias tienen impactos individuales, 
colectivos, territoriales y sociales profundos. El miedo, el temor, la incertidumbre, 
los quiebres en los proyectos de vida y la reconfiguración de la vida en los territorios 
afectados, entre otros, son efectos que no se pueden medir, pero sobre los que pode-
mos profundizar interpretativamente para comprender la complejidad y la densidad 
del daño que representa la reproducción de la violencia en México.

A partir de pertinentes diseños metodológicos cualitativos, todos los artículos del 
Dossier profundizan en estos efectos, con apuestas éticas que recuperan de manera 
directa las voces de las personas movilizadas o no. En este tenor, las investigaciones 
documentan que una dimensión fundamental de las experiencias frente a las vio-
lencias tiene que ver con las formas de agencia, resistencia, cuidado y testimonio, 
que se contraponen a los efectos dolorosos y a las violaciones continuadas de dere-
chos que caracterizan a la desaparición y el desplazamiento forzado.

El artículo “Duelos suspendidos: impactos biográficos frente a la desaparición en Gua-
najuato” aborda el problema del duelo y el afrontamiento ante las experiencias de 
desaparición de un familiar. Estudiando el caso de Guanajuato, esta investigación 
se diferencia de buena parte de la literatura especializada al realizar un acercamien-
to a las experiencias de víctimas que no necesariamente se encuentran movilizadas 
colectivamente y que, en muchos casos, afrontan los efectos de la violencia de ma-
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nera privada. Siguiendo un diseño teórico-metodológico que indaga en los impac-
tos biográficos, personales y familiares que tiene la desaparición de un familiar en 
mujeres que devienen buscadoras, se discuten los conceptos de pérdida ambigua y 
agencia generizada compleja, ofreciendo evidencia que permite ampliar sus marcos 
de interpretación. La indagación encuentra que existen impactos diferenciados en 
las mujeres buscadoras, según se trate de buscadoras organizadas, desvinculadas de 
una organización o que buscan de manera independiente.

El artículo “Resistencias al crimen organizado: interacción del afrontamiento indivi-
dual, social, familiar e institucional” estudia la forma en que mujeres hacen frente 
a la experiencia del desplazamiento forzado en México. Siguiendo una propuesta 
analítica que integra la interacción de dimensiones individuales, sociales, familia-
res e institucionales del afrontamiento, plantea que es en las diversas formas de 
conexión entre estos factores donde se tejen posibilidades y trayectorias para so-
breponerse o resistir al desplazamiento. Este trabajo es relevante dado que en Mé-
xico son escasos los estudios sistemáticos sobre las estrategias de afrontamiento 
de las mujeres ante situaciones de desplazamiento forzado. Asimismo, el diseño 
metodológico basado en historias de vida permite plantear conjeturas de análisis 
sobre las cuales seguir profundizando desde el caso mexicano.

El artículo “Prácticas de cuidado entre mujeres en contextos de desplazamiento for-
zado interno” realiza un acercamiento a una dimensión de la experiencia que tiene 
que ver con la resistencia y el cuidado colectivo. Desde una perspectiva teórico- 
metodológica de etnografía feminista, el trabajo expone resultados de investigación 
en diálogo con mujeres que se encuentran en Tijuana luego de vivir desplazamien-
tos forzados en diferentes puntos del país. Los resultados empíricos, presentados en 
forma de viñetas etnográficas, permiten conocer de manera directa las experiencias 
de las mujeres, en sus particularidades y coincidencias. A partir de la triangulación 
de observaciones y entrevistas, la autora plantea que las prácticas de cuidado se de-
finen por su carácter directo e indirecto, marcando diversas trayectorias no lineales 
de movilidad forzada de mujeres.

El artículo “‘Buscando nos encontramos’: resistir la desaparición en la Brigada Nacio-
nal de Búsqueda ” indaga sobre la movilización de las familias de personas desapa-
recidas y colectivos acompañantes a través de la Brigada Nacional de Búsque-
da, definiendo esta experiencia como un proceso de resistencia civil no violenta. 
El diseño teórico y metodológico permite que, a través de la triangulación de fuen-
tes documentales y entrevistas a participantes de las brigadas, se profundice en las 
implicaciones individuales y colectivas de la experiencia de respuesta a la violencia 
mediante la búsqueda autónoma.

El trabajo “El doble espejo de la desaparición y la violencia juvenicida en México” abor-
da el fenómeno de la desaparición preponderante de jóvenes en el país. A partir de 
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los conceptos de doble espejo de la desaparición y violencia juvenicida, se analizan los 
testimonios de familias movilizadas en la búsqueda en el estado de Zacatecas, plan-
teando que las trayectorias vitales de las jóvenes víctimas de desaparición están 
atravesadas por las dimensiones propias de la violencia juvenicida. En este artículo 
se resaltan las respuestas a la violencia desde el valor del testimonio de quienes so-
breviven a la desaparición, siendo este mismo una entrada analítica para entender 
características contextualizadas del fenómeno.

Los cinco artículos que componen este Dossier ofrecen, desde diferentes aproxima-
ciones teóricas y metodológicas, importantes contribuciones para comprender las 
experiencias de personas y comunidades frente a la desaparición y el desplazamien-
to forzado en México. Al centrarse en las dimensiones de la agencia, la resistencia, 
el cuidado y el testimonio, estos trabajos trascienden el análisis del evento violento 
para abordar las complejas formas en que las personas enfrentan, sobreviven y re-
significan estas experiencias traumáticas.

Una de las aportaciones más significativas de este conjunto de investigaciones es 
la visibilización de los procesos de subjetivación política que emergen en contex-
tos de extrema violencia. Como han señalado diversos autores (Butler, 2006; Das, 
2008), incluso en los escenarios más adversos, donde parecería que toda capacidad 
de agencia ha sido anulada, surgen formas de resistencia y reconfiguración de la 
vida social y política. Los artículos aquí presentados evidencian cómo las experien-
cias de duelo, búsqueda, desplazamiento y testimonio no solo dan cuenta del sufri-
miento, sino también de la capacidad de las personas para constituirse como sujetos 
políticos que demandan justicia, verdad y reparación.

Como señala Das (2008), el dolor y el sufrimiento no necesariamente conducen a la 
parálisis o la resignación, sino que pueden ser “rehabitados” y convertidos en recur-
sos para la acción. En este sentido, las diferentes investigaciones muestran cómo 
las experiencias de desaparición y desplazamiento se transforman en catalizadores 
para la organización colectiva, la creación de redes de apoyo y solidaridad, y la ge-
neración de nuevas formas de ciudadanía que desafían la impunidad y el olvido.

Otro elemento común en estos trabajos es la centralidad del cuerpo como territorio 
donde se inscribe la violencia, pero también como espacio desde donde se articulan 
las resistencias. Ya sea a través de las prácticas de búsqueda, el desplazamiento for-
zado o las estrategias de cuidado, los cuerpos aparecen como receptáculos del daño, 
pero también como agentes de transformación y resistencia. Como argumenta Ro-
bledo (2017), en contextos de desaparición, los cuerpos de quienes buscan se con-
vierten en vehículos de memoria y reclamo, extendiendo la presencia de los ausentes 
y confrontando las narrativas oficiales que pretenden invisibilizarlos.

En conjunto, los artículos de este Dossier contribuyen a la comprensión de las for-
mas complejas y multidimensionales en que la desaparición y el desplazamiento 
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forzado afectan la vida de personas y comunidades en México, al tiempo que ofre-
cen herramientas analíticas para pensar las posibilidades de resistencia, recons-
trucción y reconfiguración del tejido social en contextos de violencia extrema. 
 
Referencias

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2022). Desplazamien-
to Interno en México. Julio-diciembre 2022. https://www.acnur.org/mx/media/
desplazamiento-interno-en-mexico-boletin-julio-diciembre-2022

Ansolabehere, Karina, Serrano, Sandra y Martos, Álvaro (2023). Desapariciones y re-
gímenes de violencia. Lecciones desde México. IIJ-UNAM.

Ansolabehere, Karina (2022). Nociones generales de la desaparición y la desaparición 
forzada de personas. En Tapia, Lucía (Eds.), Manual sobre desaparición de perso-
nas (pp. 27-48). UNAM.

Arana, Marcos y Del Riego, María (2012). Estudio sobre desplazados por el conflicto 
armado en Chiapas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Argüello, Libertad (2022). Sierra de Guerrero, México: Desplazamiento interno for-
zado, despojo y estigmatización. Estudios Sociológicos, 40(118), 47-84. https://
doi.org/10.24201/es.2022v40n118.2113

Bastian, Angela y García, Yolanda (2024). Desarrollo, violencia y desplazamiento: Dos casos 
asociados a minería. En Álvarez, Jorge, Macleod, Morna y Salazar, Laura (Eds.), Entre 
el desamparo y la incertidumbre. Desplazamiento Forzado Interno en México: Experiencias 
recientes en el centro y sur del país (pp. 103-132). El Colegio Mexiquense.

Bergman, Marcelo (2023). El negocio del crimen. El crecimiento del delito, los mercados 
ilegales y la violencia en América Latina. Fondo de Cultura Económica.

Borzacchiello, Emanuela, Glockner, Valentina y Torres, Rebecca (2022). Los cuer-
pos-territorios del desplazamiento forzado en México: Un análisis feminista 
de las geografías contemporáneas del terror. Andamios, Revista de Investigación 
Social, 19(50), 21-45. https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.949

Butler, Judith (2006). Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Paidós.

Calveiro, Pilar (2020). Desaparición y gubernamentalidad en México. Historia y 
Grafía, 56, 17-52. https://doi.org/10.48102/hyg.vi56.355

Chamberlin, Michael (2013). El desplazamiento forzado como estrategia de guerra en 
Chiapas. En Tórrens, Óscar (Ed.), El desplazamiento interno forzado en México. Un 
acercamiento para su análisis y reflexión (pp. 33-52). CIESAS/Senado de la República.

https://www.acnur.org/mx/media/desplazamiento-interno-en-mexico-boletin-julio-diciembre-2022
https://www.acnur.org/mx/media/desplazamiento-interno-en-mexico-boletin-julio-diciembre-2022
https://doi.org/10.24201/es.2022v40n118.2113
https://doi.org/10.24201/es.2022v40n118.2113
https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.949
https://doi.org/10.48102/hyg.vi56.355


12 Estudios Sociológicos XLIII, Dossier, 2025/1

Colin, Alberto (2023). Volver a la escuela: Violencia criminal y desplazamiento for-
zado interno de profesores en Michoacán, México. Bajo El Volcán, 4(8), 91-127.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2022). Episo-
dios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2021. CMDPDH.

Comité de Naciones Unidas Contra la Desaparición Forzada (2022, 12 de abril). 
Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del 
artículo 33 de la Convención. https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/In-
forme-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2023). Visita a México. Informe 
de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos. Na-
ciones Unidas.

Correa, Guadalupe (2018). Los Zetas Inc. Temas de hoy.

Das, Veena (2008). Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Universidad Nacional de Colombia.

de Marinis, Natalia (2017). Despojo, materialidad y afectos: La experiencia del des-
plazamiento forzado entre mujeres triquis. Desacatos, 53, 98-113.

de Marinis, Natalia (2019). Desplazadas por la guerra. Estado, género y violencia en la 
región triqui. CIESAS.

Del Palacio, Celia y Torres, David (2021). Sus miradas en nuestra memoria: El graffiti 
como estrategia discursiva frente a las desapariciones forzadas en la zona de 
Córdoba-Orizaba. Encartes, 4(8), 165-226. https://doi.org/10.29340/en.v4n8.209

Del Riego, María (2023). De la desaparición al desplazamiento forzado interno en 
México: Revisión teórica de un vínculo invisibilizado. Contextualizaciones Lati-
noamericanas, 1(30), 143-158.

Delgado, Concepción (2022). La lógica de la crueldad y las desapariciones forzadas 
en México. Andamios, Revista de Investigación Social, 19(50), 47-76. https://doi.
org/10.29092/uacm.v19i50.944

Díaz, Mario y Jasso, Carolina (2018). Cuatro décadas de impunidad: Contexto y pa-
trones de la desaparición forzada en México. Revista Divergencia, 10, 107-127.

Domínguez, Matilde (2022). Ventanas de la memoria: Duelo y memoria en mujeres 
buscadoras de Guanajuato. Andamios, Revista de Investigación Social, 19(50), 
109-133. https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.951

Durin, Séverine (2012). Los que la guerra desplazó: Familias del noreste de México en 
el exilio. Desacatos, 38, 29-42.

https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
https://doi.org/10.29340/en.v4n8.209
https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.944
https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.944
https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.951


13LÓPEZ, JAIRO ANTONIO y  URBINA CORTÉS, GUSTAVO. Experiencias frente a la desaparición…

Durin, Séverine (2019). ¡Sálvese quien pueda! Violencia generalizada y desplazamiento 
forzado en el noreste de México. CIESAS.

Durin, Séverine (2024). El desplazamiento forzado como proceso acumulativo de vio-
lencias: Una propuesta analítica. Desacatos, 75, 14-37.

Enríquez, Arnoldo (2021). Las víctimas del desplazamiento forzado en México a cau-
sa de la violencia generada por las organizaciones delictivas: Sin reconocimiento 
jurídico y sin un sistema de defensa para la protección de sus derechos humanos 
[Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México]. https://repo-
sitorio.unam.mx/contenidos/las-victimas-del-desplazamiento-forzado-en-mexi-
co-a-causa-de-la-violencia-generada-por-las-organizaciones-delictivas-3555504 

Estévez, Ariadana (2015). La crisis de derechos humanos y el dispositivo de admi-
nistración del sufrimiento: Necropolítica pública de las víctimas, defensores y 
periodistas en México. El Cotidiano, 194, 7-17.

Fracchia, Myriam y Ameglio, Pietro (2019). Construcción de paz en México: Los fa-
miliares de víctimas entre el desplazamiento y el exterminio. Estudios de la Paz 
y el Conflicto, Revista Latinoamericana, (Número Especial 1), 13-26.

Franco, Darwin (2019). Tecnologías de esperanza: Apropiaciones tecnopolíticas para 
la búsqueda de personas desaparecidas en México. El caso de Las Rastreadoras 
del Fuerte. Comunicación y Sociedad, 2019, 1-29. https://doi.org/10.32870/cys.
v2019i0.7280

Galán, Erick (2023). Los colectivos de familiares de desaparecidos en el proceso de 
construcción de paz en Veracruz. Eirene Estudios de Paz y Conflictos, 6(11), 35-64.

Gallagher, Janice (2022). Bootstrap Justice: The Search for Mexico’s Disappeared. Oxford 
University Press.

Giménez, Inés (2021). Desplazamiento forzado como arma de guerra y despojo 
en la Sierra de Guerrero, México. Revista de Paz y Conflictos, 14(1), 107-131. 
https://doi.org/10.30827/revpaz.v14i1.15646

González, Roberto (2022). La desaparición forzada en México: de la Represión a la Ren-
tabilidad. Editorial Terracota PAX.

Guevara, José y Arriaga, Luis (2019). La situación de la violencia relacionada con las 
drogas en México del 2006 al 2017: ¿Es un conflicto armado no internacional? Co-
misión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos / Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

https://repositorio.unam.mx/contenidos/las-victimas-del-desplazamiento-forzado-en-mexico-a-causa-de-la-violencia-generada-por-las-organizaciones-delictivas-3555504 
https://repositorio.unam.mx/contenidos/las-victimas-del-desplazamiento-forzado-en-mexico-a-causa-de-la-violencia-generada-por-las-organizaciones-delictivas-3555504 
https://repositorio.unam.mx/contenidos/las-victimas-del-desplazamiento-forzado-en-mexico-a-causa-de-la-violencia-generada-por-las-organizaciones-delictivas-3555504 
https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7280
https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7280
https://doi.org/10.30827/revpaz.v14i1.15646


14 Estudios Sociológicos XLIII, Dossier, 2025/1

Hernández, Aída y Alfaro, Beatriz (2021). Huida inmovilizada en Tijuana: Despla-
zamiento forzado de mujeres mexicanas hacia Estados Unidos. Revista CIDOB 
d’Afers Internacionals, 129, 57-77. https://doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.57

Hernández, Alba Patricia (2019). De Tierra Caliente a la Sierra y Costa Chica de Gue-
rrero: Desplazamiento Interno Forzado. Cultura y Representaciones Sociales, 
14(27), 143-182. https://doi.org/10.28965/2019-27-05

Hernández, Alba (2024). La Sierra de Guerrero, territorio de silencio y desplazamien-
tos forzados. En Álvarez, José, Macleod, Morna y Salazar, Luz (Eds.), Entre el 
desamparo y la incertidumbre. Desplazamiento Forzado Interno en México: Expe-
riencias recientes en el centro y sur del país (pp. 171-194). El Colegio Mexiquense.

IDMC (2023). Informe mundial sobre desplazamiento interno. https://www.internal-dis-
placement.org/global-report/grid2023/

Iliná, Nadejda (2020). ¡Tu madre está en la lucha! La dimensión de género en la bús-
queda de desaparecidos en Nuevo León, México. Íconos. Revista de Ciencias So-
ciales, 24(67), 119-136. https://doi.org/10.17141/iconos.67.2020.4172

INEGI (2021). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2021. https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/

López, Jairo Antonio (2017). Socialización de información y movilización de las vícti-
mas. Estrategias regionales de defensa de los derechos humanos frente a la vio-
lencia en México. Papeles del CEIC, 2017(1). https://doi.org/10.1387/pceic.16881

López, Jairo Antonio (2023). Desplazamiento forzado interno en Zacatecas: Violen-
cia disciplinaria y respuestas gubernamentales. Región y Sociedad, 35, e1767. 
https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1767

Lorusso, Fabrizio (2022). Desaparecer y buscar en Guanajuato: Respuestas colectivas 
frente a las violencias. Korpus21, 2(6), 507-530.

Macleod, Morna (2023). Entre la desaparición y el desplazamiento forzado en México: 
Vivencias de dos mujeres buscadoras. Cultura y Representaciones Sociales, 17(34).

Martos, Álvaro y Jaloma, Elena (2017). Desenterrando el dolor propio: Las Brigadas 
Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México. En Yankele-
vich, Javier (Coord.), Desde y frente al Estado: Pensar, atender y resistir la desapa-
rición de personas en México (pp. 75-128). Centro de Estudios Constitucionales, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Melenotte, Sabrina (2021). Deaths that disturb: Clandestine spaces of disappea-
rance and necropower in Mexico. Cultures & Conflicts, 1(121), 51-72. https://doi.
org/10.4000/conflits.22619

https://doi.org/10.24241/rcai.2021.129.3.57
https://doi.org/10.28965/2019-27-05
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023/
https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2023/
https://doi.org/10.17141/iconos.67.2020.4172
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2021/
https://doi.org/10.1387/pceic.16881
https://doi.org/10.22198/rys2023/35/1767
https://doi.org/10.4000/conflits.22619
https://doi.org/10.4000/conflits.22619


15LÓPEZ, JAIRO ANTONIO y  URBINA CORTÉS, GUSTAVO. Experiencias frente a la desaparición…

Mercado, Jorge (2016). El desplazamiento interno forzado en México. El Cotidiano, 
200, 181-192. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630016

Muñoz, Kelly, Llano, Manuel y Ruiz, Naxhelli (2022). Desplazamiento interno forza-
do en México por violencia e inseguridad en regiones mineras. Investigaciones 
Geográficas, 109, e60569. https://doi.org/10.14350/rig.60569

Muro, Karen y Rodríguez, Óscar (2022). Desplazamiento forzado de mujeres de 
Aguililla, Michoacán a Tijuana, Baja California por la violencia criminal. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 67(246), 267-297. https://doi.
org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.246.81780

Navarro, América (2024). Cincuenta años de desplazamiento forzado interno indíge-
na en Chiapas, México: De conflictos político-religiosos a conflictos entre cár-
teles. Journal of Latin American Geography, 23(2), 91-131. https://doi.org/10.1353/
lag.2024.a939020

OIM (2023). Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de Méxi-
co: Una perspectiva desde 12 ciudades. Organización Internacional para las Mi-
graciones. https://publications.iom.int/books/desplazamiento-interno-migra-
cion-y-retorno-en-la-frontera-norte-de-mexico-una-perspectiva

ONU (2022, 12 de abril). Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su 
visita a México al amparo del artículo 33 de la Convención. https://n9.cl/xzr8x

Ovalle, Camilo (2019). Tiempo suspendido: Una historia de la desaparición forzada en 
México, 1940-1980. Bonilla Artigas Editores.

Ovalle, Camilo (2021). Violencia y desaparición en México: Aproximaciones a pro-
blemas en su estudio. En Inclán, Daniel (Ed.), La brutalidad utilitaria: Ensayos 
sobre economía política de la violencia (pp. 151-185). Akal.

Paley, Dawn (2020). Guerra Neoliberal: Desaparición y búsqueda en el Norte de México. 
Libertad Bajo Palabra.

Payne, Leigh y Ansolabehere, Karina (2021). Conceptualising Post-Transition Disa-
ppearances. En Payne, Leigh Anne y Ansolabehere, Karina (Eds.), Disappea-
rances in the post-transition era in Latin America (pp. 17-36). British Academy. 
https://doi.org/10.5871/bacad/9780197267226.003.0002

Pérez, Brenda y Castillo, Montserrat (2019). Huir de la violencia: Las víctimas ocultas 
de la guerra en México. Encartes, 2(3), 112-143. https://doi.org/10.29340/en.v2n3.79

Pérez, Brenda (2014). El tema del desplazamiento interno en la agenda pública: Una 
comparación de su situación en México y Colombia. El Cotidiano, 183, 7-16.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630016
https://doi.org/10.14350/rig.60569
https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.246.81780
https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2022.246.81780
https://doi.org/10.1353/lag.2024.a939020
https://doi.org/10.1353/lag.2024.a939020
https://publications.iom.int/books/desplazamiento-interno-migracion-y-retorno-en-la-frontera-norte-de-mexico-una-perspectiva
https://publications.iom.int/books/desplazamiento-interno-migracion-y-retorno-en-la-frontera-norte-de-mexico-una-perspectiva
https://n9.cl/xzr8x
https://doi.org/10.5871/bacad/9780197267226.003.0002
https://doi.org/10.29340/en.v2n3.79 


16 Estudios Sociológicos XLIII, Dossier, 2025/1

Pérez, Brenda (2018). Consecuencias de la violencia en México: Mujeres desplazadas 
internamente por la fuerza en la región serrana del estado de Durango. Cuicuil-
co. Revista de Ciencias Antropológicas, 25(73), 39-67.

Querales-Mendoza, May-ek (2020). No se pueden llevar a mi esposo: Desaparición 
forzada y desplazamiento interno forzado en el contexto de la guerra con-
tra el narcotráfico en Michoacán (México). Historia y Sociedad, 39, 105-129. 
https://doi.org/10.15446/hys.n39.82973

Querales-Mendoza, May-ek (2024). Cuando las categorías no alcanzan para narrar 
la movilidad forzada. En Álvarez, Jorge, Macleod, Morna y Salazar, Laura 
Myriam (Eds.), Entre el desamparo y la incertidumbre. Desplazamiento Forzado 
Interno en México: Experiencias recientes en el centro y sur del país (pp. 89-102). 
El Colegio Mexiquense.

Reguillo, Rossana (2021). Necromáquina: Cuando morir no es suficiente. NED-ITESO.

RNPDNO (2023). Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Se-
cretaría de Gobernación. https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dash-
board/Index

Robledo, Carolina (2015). El laberinto de las sombras: Desaparecer en el marco de la 
guerra contra las drogas. Estudios Políticos, 47, 89-108.

Robledo, Carolina (2016). Genealogía e historia no resuelta de la desaparición for-
zada en México. Íconos. Revista de Ciencias Sociales, 55, 93-114. https://doi.
org/10.17141/iconos.55.2016.1854

Robledo, Carolina (2017). Drama social y política del duelo: Las desapariciones de la 
guerra contra las drogas en Tijuana. El Colegio de México.

Robledo, Carolina (2019a). Más allá del acontecimiento: Hacia una comprensión 
interseccional e histórica del daño en familiares de personas desaparecidas. 
En Loeza, Lorena y López, Jorge (Eds.), Derechos humanos y conflictos por la jus-
ticia en América Latina (pp. 123-144). UNAM-CEIICH.

Robledo, Carolina (2019b). Peinar la historia a contrapelo: Reflexiones en torno a la 
búsqueda y exhumación de fosas comunes en México. Encartes, 3, 13-41.

Robledo, Carolina (2021). Crímenes de oficina: Producción masiva de cuerpos sin iden-
tificar en la burocracia mexicana. En Mendoza, Carlos, Reyna, Pablo y Robledo, 
Carolina (Eds.), De las fosas clandestinas a la tumba vacía: Narrativas de dignidad y 
esperanza en tiempos de horror (pp. 133-155). Universidad Iberoamericana.

Rubio, Laura y Albuja, Sebastián (2011). Los olvidados de la guerra contra el narco-
tráfico en México. Foreign Affairs Latinoamérica, 11(4), 23-31.

https://doi.org/10.15446/hys.n39.82973
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index
https://doi.org/10.17141/iconos.55.2016.1854
https://doi.org/10.17141/iconos.55.2016.1854


17LÓPEZ, JAIRO ANTONIO y  URBINA CORTÉS, GUSTAVO. Experiencias frente a la desaparición…

Rubio, Laura (2014). Desplazamiento interno inducido por violencia: Una experiencia 
global, una realidad mexicana. Concepto Gráfico.

Salazar, Karla (2022). Redes de apoyo social: Un cobijo resiliente para familias despla-
zadas con integrantes desaparecidos. Papers. Revista de Sociología, 107(1), 31-59.

Salazar, Luz y Álvarez, José (2018). Violencia y desplazamientos forzados en México. 
Cuicuilco. Revista de Ciencias Antropológicas, 25(73), 19-37.

Salazar, Luz y Castro, José (2014). Tres dimensiones del Desplazamiento Interno 
Forzado en México. El Cotidiano, 183, 57-66. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=32529943008

Salazar, Sergio (2023). Devenir buscadora desde sitios de exterminio: El caso de las 
transmisiones digitales de las Madres Buscadoras de Sonora (2020-2021). Antí-
poda. Revista de Antropología y Arqueología, 50, 143-171. https://doi.org/10.7440/
antipoda50.2023.07

Scheper-Hughes, Nancy y Bourgois, Philippe (2004). Introduction: Making sense of 
violence. En Scheper-Hughes, Nancy y Bourgois, Philippe (Eds.), Violence in 
war and peace: An anthology (pp. 1-27). Blackwell.

Tamayo, María Angélica (2024). Una aproximación analítica a las conmemoraciones 
de las desapariciones en México. Revista Mexicana de Sociología, 86(2), 289-319. 
https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2024.2.62271

Vargas, Isaac (2022). Más que un expediente... Las madres de las personas desapa-
recidas en México y sus carpetas de investigación. Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales, 73, 143-160. https://doi.org/10.17141/iconos.73.2022.5152

Vázquez, Verónica, Ojeda, Dann y Sosa, Dulce (2023). Desplazamiento poblacional 
por minería en Mazapil, Zacatecas: Un análisis desde la perspectiva de género. 
Península, 18(1), 35-59.

Velázquez, María (2012). Desplazamientos forzados: Migración e inseguridad en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de 
Trabajo de la UACJ, 2(7), 3-21.

Villarreal, María (2014). Respuestas ciudadanas ante la desaparición de personas en 
México (2000-2013). Espacios Públicos, 17(39), 105-135.

Villarreal, María (2016). Los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la pro-
curación de justicia. Intersticios Sociales, 11, 28. https://doi.org/10.55555/IS.11.94

Zúñiga, Mercedes (2022). Mujeres buscadoras en Sonora: Transformaciones subjeti-
vas frente a la violencia. Argumentos. Estudios críticos de la sociedad, 97, 123-138. 
https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202297-06

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943008
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32529943008
https://doi.org/10.7440/antipoda50.2023.07
https://doi.org/10.7440/antipoda50.2023.07
https://doi.org/10.17141/iconos.73.2022.5152
https://doi.org/10.55555/IS.11.94
https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202297-06


18 Estudios Sociológicos XLIII, Dossier, 2025/1

Acerca de los editores
Jairo Antonio López es profesor-investigador del Centro de Estudios Sociológicos 
de El Colegio de México. Es doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Fue investigador de 
la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sus principales líneas de investigación son 
derechos humanos, conflicto social, desapariciones, desplazamiento forzado y vio-
lencias. Dos de sus publicaciones más recientes son:

1. López, Jairo Antonio y Linares, Malely (2024). “¡Aquí va a ser zona de guerra, 
mejor retírense!” Violencia y desplazamiento forzado interno en la sierra de 
Jerez, Zacatecas. Desacatos. Revista de Ciencias Sociales, 75, 56-75.

2. López, Jairo Antonio (2023). Desplazamiento forzado interno en Zacatecas: 
violencia disciplinaria y respuestas gubernamentales. Región y Sociedad, 35, 
e1767. https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1767

Gustavo A. Urbina Cortés es profesor-investigador del Centro de Estudios Socioló-
gicos de El Colegio de México. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Socio-
logía por la misma institución. Sus líneas de investigación giran en torno a la acción 
colectiva, los procesos de participación y de movilización social; así como la calidad 
democrática, las desigualdades políticas y las instituciones. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel II. Entre sus publicaciones más recientes están:

1. Urbina, Gustavo (2020). Ficciones Democráticas: un estudio sobre desigualdades 
sociales tornadas en asimetrías políticas. México: El Colegio de México. 

2. Mora, Minor y Urbina, Gustavo (2022). Challenging the Links between De-
privation, Consumption and Crime among Impoverished Youth in Mexico. 
En Olayinka Akanle (Ed.) Youth Exclusion and Empowerment in the Contem-
porary Global Order: Contexts of Economy, Education and Governance, Emerald 
Publishing Limited, Leeds, pp. 33-53. https://doi.org/10.1108/978-1-80262-
497-720221004

3. Urbina, Gustavo (2022). Rutas de la privación a la participación. Revista mexi-
cana de sociología, 84(1), 189-221. https://revistamexicanadesociologia.unam.
mx/index.php/rms/article/view/60229

https://regionysociedad.colson.edu.mx/index.php/rys/article/view/1767
https://doi.org/10.1108/978-1-80262-497-720221004
https://doi.org/10.1108/978-1-80262-497-720221004
https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/60229
https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/60229

	Dossier-2025-01-PORTADA-VF
	2872-Lopez-Urbina-Presentacion-VF



