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Resumen
OBJETIVO: analizar la estigmatización de los migrantes guatemaltecos retornados de Estados Unidos de  Ameríca 
(EEUU) en los primeros seis meses de la pandemia del COVID-19 en Guatemala, y los objetivos específicos 
fueron: a) Determinar la situación del retorno de los migrantes guatemaltecos. b) Analizar la estigmatización y 
sus efectos psicológicos en los migrantes retornados. MÉTODO: este análisis requirió una revisión documental, 
aplicación de entrevistas y una encuesta (en línea) dirigida a la población guatemalteca y migrantes retornados. 
RESULTADOS: se determinó que, en los primeros meses de la pandemia en Guatemala, se sumó un estigma 
más al deportado: ser portador del COVID-19, recibiendo un rechazo, amenazas y/o violencia en su lugar de 
origen. Los países de origen, de tránsito y destino no prestaron atención a este sector, creando en ellos un 
nivel de estrés muy alto, sentimientos de desesperanza e impotencia y miedo ante el peligro de su bienestar 
físico. CONCLUSIÓN: la desinformación masiva sobre el COVID-19, hizo que en las comunidades se creara 
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un imaginario despectivo hacia los migrantes retornados de EEUU que condujo a una discriminación implícita y 
explícita, al grado de expulsar a algunos de sus comunidades, provocando una polarización social.

Abstract
OBJECTIVE: analyze the stigmatization of Guatemalan migrants returned from the United States the America 
(USA) in the first six months of the COVID-19 pandemic in Guatemala”, having two specific objectives: a) 
Determine the situation of the return of Guatemalan migrants. b) Analyze stigmatization and its psychological 
effects on returned migrants. METHOD: this analysis required a documentary review, interviews and an aimed 
survey (online) at the Guatemalan population and returned migrants. RESULTS: in the first months of the 
pandemic in Guatemala, another stigma was added to the deportee: being a carrier of COVID-19, receiving 
rejection, threats and/or violence in their place of origin. The countries of origin, transit and destination did not 
pay attention to this sector, creating in them a very high level of stress, feelings of hopelessness and impotence 
and fear at the danger of their physical well-being. CONCLUSION: the massive misinformation about COVID-19 
led to the creation of a derogatory imagery in the communities towards migrants returned from the US that led to 
implicit and explicit discrimination, to the point of expelling some of their communities, causing social polarization.
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Introducción 

El estigma constituye una creencia generalizada asociada con las costumbres, cualidades o 
características de un grupo de personas. Generalmente estas creencias no están basadas 
en la realidad objetiva ni en la observación que hagamos de una persona o grupo, sino que 
es una generalización que hemos aprendido desde la infancia; es decir, le damos una misma 
característica a todos los miembros de ese grupo (Instituto Internacional de Aprendizaje para 
la Reconciliación Social. 2010). 

Otros autores han definido el estigma de forma semejante. Quiles (1998) considera que un 
criterio para la identificación del estigma es la discriminación. En la misma línea, Crocker y 
Mayor en su trabajo de 1989 afirman que una categoría social se convierte en una categoría 
estigmatizada cuando la información relativa a la misma es procesada con una serie de 
connotaciones peyorativas. 

Los estudios más recientes sobre el estigma siguen manteniendo una concepción similar. Por 
ejemplo, Crandall y Coleman (1992) definen el estigma como una marca que legitima un trato 
discriminatorio hacia la persona portadora en comparación con aquellas otras que no poseen 
dicha marca. Desde otra perspectiva, diferentes autores como Stafford y Scott (1986) equiparan 
el estigma con desviación. Esto es, lo consideran una característica, situación o conducta que 
contradice o viola la norma social. Esta violación de la norma puede ser permanente, como es 
el caso de la homosexualidad, o temporal, como es el caso de la obesidad, por citar sólo dos 
ejemplos. En cualquier caso, la desviación normativa lleva asociada actitudes y conductas 
discriminatorias hacia los desviados (Quiles, 1998). 

Todos estos planteamientos sociológicos explicados desde dichas teorías nos dan luces de 
cómo los migrantes, por las condiciones de desigualdad, los propios Estados los obligan a 
migrar, y que coyunturalmente son condenados a estereotipos, prejuicios y estigmatizaciones. 
Esta coyuntura orilló a que las comunidades a priori estigmatizaran a los migrantes como 
portadores directos del COVID-19, lo que repercutió en una discriminación social, haciendo 
dialéctica la exclusión; es decir, haciendo un círculo vicioso de la violencia sistemática. 

Las personas de las comunidades que estigmatizaron y reaccionaron de forma negativa 
hacia los migrantes (sin tener certeza de su infección o no) se olvidaron de las causas de la 
migración que justamente en este territorio es la pobreza, la desigualdad social y las pocas 
oportunidades de bienestar que brinda el país. La estigmatización hacia migrantes genera 
otros fenómenos sociales negativos como el despojo de la identidad social; abandono de 
sus comunidades; desintegración familiar; desequilibrio económico, en primer lugar, por la 
ausencia de remesas por los migrantes (uno de los principales motores del producto interno 
bruto del país) y, en segundo lugar, la pérdida de otro activo económico en las comunidades. 

A raíz del surgimiento de casos positivos de COVID-19 en el país, la implementación de las 
medidas de cuarentena y distanciamiento social, los guatemaltecos se enfrentaron ante retos 
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en la gestión de las emociones a nivel individual y colectivo. En el estado del arte existe una 
infinidad de estudios sobre la migración (Aranda Reynoso, 2016; Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 2013; Majljan, 2016; Minvielle, 2015; Schaffhauser, 2016). Además, 
existen estudios sobre la estigmatización sobre los migrantes (Acuña, 2011; Caballeros, 2013; 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018; González, 2014; Rayo, 2017), pero 
hay pocos análisis de la estigmatización sobre los migrantes en el contexto de la pandemia 
en Guatemala y en otros países (Fondo Nacional para las Migraciones en Honduras, 2020; 
López, et al., 2020; Proyecto Binacional a favor de la niñez migrante Honduras- Guatemala, 
2020) y sí existen artículos institucionales o de medios de comunicación sobre la situación 
de los migrantes durante el COVID 19 (Asociación Comisión Paz y Ecología, 2020; Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, 2020; Girón, 2020; Heinrich Böll Stiftung San Salvador, 
2020; Naciones Unidas Guatemala, 2020a; 2020b; Organización Internacional para las 
Migraciones, 2020; Quino H., 2020a; Universidad de San Carlos de Guatemala, 2020). 

Este estudio constituyó un acercamiento a la realidad de los migrantes guatemaltecos en el 
contexto de la pandemia.

Materiales y métodos

Para la realización del estudio, se desarrollaron entrevistas y revisión documental. A través 
de un formulario en línea se promocionaron las dos encuestas (de manera combinada), 
dirigidas a población general y migrantes retornados, a nivel nacional, aunque el contexto 
de pandemia no permitió llegar a una mayor cantidad de encuestados, tal como se muestra 
a continuación: En total, se recibieron 205 respuestas: de 09 migrantes y 196 de población 
general. De esa totalidad, a nivel etario, se tuvo la siguiente participación: el 35.3% 
correspondió a las edades de 26 a 40 años; 32.8%, 18 a 25 años; 27.9%, 41 a 60 años; 
2.5%, 61 años o más, y 1.5%, 14 a 17 años. El 52.7% lo constituyeron los hombres, mientras 
que el 47.3% correspondió a las mujeres. La encuesta llegó a 11 comunidades lingüísticas 
de las 25 existentes en el país. 

En cuanto al lugar de residencia, hubo respuestas de: Sololá, Guatemala, Quetzaltenango, 
Totonicapán, Sacatepéquez, Chiquimula, Quiché, Suchitepéquez, San Marcos, Retalhuleu, 
Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz. Los datos obtenidos fueron tabulados, analizados 
e incorporados al estudio. En relación a las entrevistas, se logró entrevistar a 7 migrantes 
deportados justo después de culminar su cuarentena en un hotel de la ciudad capital, en 
este trabajo se citan como anónimo con un numeral respectivo, ya que ninguno de ellos 
quiso proporcionar su nombre; una persona quien ayudó a una migrante retornada en 
Huehuetenango y al miembro de un colectivo pro migrante. Se enviaron invitaciones a 
expertos, otras organizaciones en pro de migrantes y a personeros del Gobierno, pero no se 
logró tener sus percepciones.



https://revistasep.usac.edu.gt

Coordinadora General del Sistema de Estudios de Postgrado

109

En paralelo al proceso anterior, se hizo la revisión documental: bibliografía, estadísticas, 
informes, entre otros.

Resultados y discusión 

En los primeros dos meses del año 2020, retornaron 15,634 guatemaltecos desde México 
y Estados Unidos. Sin embargo, a partir del 13 de marzo, el retorno de los migrantes se dio 
en un contexto particular porque, ese mismo día, las autoridades guatemaltecas reportaron 
el primer caso positivo de COVID-19 en Guatemala. Esta pandemia hizo que el retorno 
de los migrantes guatemaltecos fuera distinto en dos aspectos: i) Hubo disminución de 
migrantes desde Estados Unidos o México (Instituto Guatemalteco de Migración, 2018, 2019 
y 2020). Además, a petición e insistencia del Gobierno guatemalteco, EE. UU. suspendió 
"temporalmente" la inmigración a su país con motivo de la pandemia, a partir del 20 de abril de 
20202 (González, 2020). ii) Los migrantes fueron considerados una amenaza tanto en el país 
receptor (Estados Unidos) y de tránsito (México) como en el país de origen, principalmente, 
en las comunidades de residencia de los guatemaltecos retornados y, desafortunadamente, 
por parte del propio Gobierno guatemalteco (Cumes, 2020). Conforme se fue conociendo la 
pandemia, mejoró la recepción de los migrantes retornados.

Al analizar los acontecimientos relacionados al retorno de los migrantes guatemaltecos en el 
contexto del COVID-19, se identificaron tres fases:

Primera fase: etapa previa del rechazo de los retornados por parte de las comunidades. El 
Gobierno anunció los primeros casos positivos de COVID-19 en retornados, aunque el 30 
de marzo hubo contradicciones entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el 
Presidente, ya que la cartera de salud anunció la suma de dos casos, pero el Presidente de 
la República lo negó; se suspendieron vuelos con deportados; el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social -MSPAS-, conjuntamente con el Instituto Guatemalteco de Migración 
(IGM) implementaron medidas sanitarias para el recibimiento de migrantes retornados; 
autoridades locales de Ayutla (específicamente de la ciudad de Tecún Umán), San Marcos 
y Quetzaltenango (el 08 de abril) no permitieron que se albergarán a los retornados en sus 
jurisdicciones por miedo a estar contagiados del COVID-19; a inicios de abril, un grupo de 
migrantes centroamericanos y connacionales escaparon de buses del Instituto Guatemalteco 
de Migración, en jurisdicción de Huehuetenango, por su parte la Policía Nacional Civil (PNC) 
logró “tomar el control” con la ayuda de algunos vecinos para que fueran capturados.

Estos acontecimientos, permiten afirmar que dos autoridades municipales “inauguraron” el 
rechazo a los retornados y que estos fueron vistos como delincuentes por parte de la PNC 
y por los vecinos. Es posible sugerir que la causa de la huida de los retornados fue para 
evitar la cuarentena. Esto último habría implicado el encierro reiterado, por ejemplo, algunos 
migrantes debieron cumplir cuarentena en EEUU, en México y también en Guatemala. Lo 
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anterior, imposibilitaría las restantes oportunidades para cumplir el sueño americano: según 
Girón (Comunicación personal, 01 octubre de 2020), activista en pro de los migrantes, la 
mayoría de los retornados no regresaban a sus comunidades, sino que buscaban un nuevo 
intento para llegar a EEUU y para ello se alojaban en algún lugar del país.  En esta fase, aún 
no hay rechazo de los retornados por parte de las comunidades, aunque sí colaboración con 
las autoridades para su captura como fue el caso citado anteriormente de Huehuetenango.

Segunda fase: rechazo a los retornados. El 14 de abril, Hugo Monroy, autoridad máxima del 
MSPAS dio a conocer a los medios de comunicación que: el aumento de casos COVID-19 en 
el país se debía a las deportaciones, pues en la mayoría de los vuelos venían connacionales 
infectados del nuevo coronavirus (Quino, 2020b). El funcionario dijo que entre el 50 y 75% 
de deportados habían resultado positivos al COVID-19. Sin embargo, horas después, la 
vocera de dicho Ministerio dijo que solamente cinco personas deportadas de Estados Unidos 
estaban infectadas (AFP, 2020). Un día después de estas contradicciones, diferentes actores 
de la sociedad civil exigieron una aclaración sobre la cifra de deportados contagiados que 
regresaron al país (Deutsche Welle, 2020). 

Además, a partir de esta fecha se suscitaron diferentes casos de rechazo a los migrantes 
retornados por parte de la población: (a) 15 de abril: en Quetzaltenango, grupo de personas 
pidió la expulsión de deportados albergados en esa ciudad. (b) 19 de abril: en Santa Catarina 
Palopó, Sololá, amenazaron con linchar a joven deportado y a su familia. (c) 26 de abril: en 
Huehuetenango, no dejaron ingresar a joven deportada a su hogar. (d) 05 de mayo: en Petén, 
comunitarios se organizaron para evitar que deportada llegara a su hogar. (e) ente y otros 
casos, los cuales fueron reportados por medios de comunicación nacionales e internacionales. 

En ese contexto, se generaron pronunciamientos a favor de los retornados por parte de 
la Procuraduría de los Derechos Humanos, Universidad de San Carlos de Guatemala, 
organizaciones civiles y pro migrantes. Además, aquí se debe resaltar que existieron algunos 
casos donde organizaciones y autoridades locales apoyaron a los migrantes retornados: 
creando albergues en las comunidades, solicitándoles estar en cuarentena en sus propios 
hogares, proporcionándoles alimentos, entre otras acciones.

En conclusión, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, desafortunadamente, a partir 
de la desinformación en cuanto al número de casos positivos de COVID-19 en retornados y 
con la aseveración de la responsabilidad de los mismos en cuanto al aumento de casos en 
Guatemala, motivó el rechazo de los migrantes en sus comunidades, aunado a otros factores 
descritos en la primera fase. 

En esta segunda fase, es importante preguntarse: ¿Los casos de migrantes guatemaltecos 
retornados de EE. UU. fueron los responsables de casos positivos de COVID-19, tal como lo 
afirmó el Ministro de Salud y Asistencia Social? A falta de información solicitada al ministerio, 
podemos mostrar los siguientes datos de otras fuentes que cuestionan lo dicho por el 
funcionario: El 29 de marzo, había 35 casos positivos de COVID-19 a nivel nacional, uno de 
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ellos era migrante retornado (caso suscitado el 26 de marzo) (Quinto, 2020). El 03 de abril se 
oficializó que sumaban dos casos positivos de COVID-19 en migrantes retornados de EEUU 
(Escobar, Cumes y Domínguez, 2020) y a nivel nacional había 50 casos (Pocasangre, 2020). 
El 19 de abril, se reportaron 289 casos de COVID-19 a nivel nacional (239 en población 
no migrante retornada frente a 50 de retornados) (González, 2020; Vi, 2020).  Con lo 
anteriormente expuesto, se evidencia que el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social hizo 
una declaración errónea el 13 de abril de 2020, ya que el retorno de migrantes de Estados 
Unidos no fue la causa fundamental del aumento de casos COVID-19 en el país.

Tercera fase: mayor aceptación de migrantes. Es importante indicar que el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de 
Atención al Migrante de Guatemala, con el transcurrir del tiempo y por los acontecimientos 
suscitados, fortalecieron cada vez los mecanismos de bioseguridad para los migrantes. 
Además de la generación de algunas campañas de concientización; disminución de las 
restricciones de movilidad y de cuarentena; aumento de los casos de COVID-19 en el país y 
su expansión a diversos departamentos, entre las causas más relevantes que llevaron a la 
ciudadanía a no seguir responsabilizado a los retornados como los principales transmisores 
de la pandemia. Sin embargo, aún en esta etapa la mayoría de retornados (Anónimo 2; 3; 4; 
5; 6; 7, comunicación personal, 11 de septiembre 2020) indicaron incertidumbre en la reacción 
de los comunitarios ante su regreso a su comunidad, y por ello decidieron ingresar a sus 
hogares de manera clandestina.

Estigmatización: El estigma está fundamentado por las desigualdades y sobre todo por la 
exclusión social, justo es la causa de la migración de los ciudadanos guatemaltecos. Pero en 
el contexto de la pandemia, para muchos un migrante era “un peligro social”, dejando a un 
lado las otras causas.

Luhmman, en una revista digital -teoría de la exclusión social- menciona que la exclusión 
social está fundamentada por la pobreza, ya que el peor castigo de los seres humanos es 
competir en la forma o búsqueda de alimento. Los marxistas critican que el producto de la 
desigualdad es justamente la acumulación de los alimentos en pocas manos, que conduce a 
los Estados a excluir sistemáticamente (García Blanco, 2012).

Por otro lado, Erving Goffman afirma -desde la teoría de las desigualdades sociales- que hay 
acciones humanas y sociales que evidencian la exclusión o discriminación como tal, uno de 
ellos es el gesto (el “gesto” como una acción). Para describir el gesto y, con mayor razón, para 
descubrir el significado debemos introducir en el discurso del ambiente humano y material 
en el que el mismo gesto se realiza. Ya que el sujeto siempre actúa utilizando aquella parte 
del ambiente «que le es más próxima». Goffman considera necesario encontrar una forma 
para tener en cuenta de manera sistemática del ambiente (Herrera y Soriano, 2004, p. 60-
61). Tanto el gesto como expresión de desagrado como la exclusión sistemática que genera 
el estigma social que explican los teóricos, en el 2020 se vuelven pragmáticos ya que nos 
encontramos en una coyuntura de crisis sanitaria. 
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Esta coyuntura orilló a que las comunidades a priori estigmatizaran a los migrantes como 
portadores directos de la enfermedad COVID-19 y que repercutió en una discriminación 
social, haciendo dialéctica la exclusión; es decir, haciendo un círculo vicioso de la violencia 
sistemática. Las personas de las comunidades que estigmatizaron a los migrantes, sin tener 
certeza de su infección o no, se olvidaron de las causas de la migración, la pobreza, la 
desigualdad social y las pocas oportunidades de bienestar que brinda el propio país.

Este tipo de fenómeno sociológico también tuvo cobertura en algunos medios escritos y 
virtuales, los cuales describieron algunas realidades de los migrantes. Uno de los diarios más 
leídos internacionalmente, El País, en abril de 2020 público, con base en datos del gobierno 
de Guatemala, que a finales de dicho mes el 20% de contagiados en el país que, en ese 
momento, eran migrantes retornados, sobre todo, de Estados Unidos. Ello provocó un temor 
tanto del gobierno guatemalteco como de las comunidades. 

Básicamente, esta nota periodística y lo ya mencionado anteriormente reflejaron una exclusión 
social y política hacia los migrantes de forma sistemática y comunitaria.

En otros periódicos y revistas digitales se habló específicamente de la forma violenta de 
la estigmatización en algunas partes del país. Por ejemplo, el caso de un joven migrante 
guatemalteco que pasó todos los protocolos necesarios en las fronteras de retorno, pero la 
comunidad organizada lo detuvo y amenazó en lincharlo si no salía de la comunidad situada 
en Sololá, similar situación pasó en Suchitepéquez (Menchú y Mariscal, 2020). Esto también 
pasó también en Huehuetenango (Mérida, comunicación personal, 11 de septiembre de 2020).

Lo anterior refleja una sociedad reacia, poco tolerante y violenta, orillando al desplazamiento 
forzado de algunas personas. Básicamente el miedo y la preocupación del contagio generaron 
este tipo de actitudes. Esta investigación es para  identificar los elementos sustanciales 
que nos arrojaran el porqué del comportamiento de la ciudadanía y el surgimiento de la 
estigmatización. 

Con el cuestionamiento ¿Si los migrantes retornados de Estados Unidos eran un riesgo 
grande para el contagio?, el 62.19% de los encuestados indicó que sí; un 33.83%, que no; 
y un 3.98% no respondió. Pero el tema fundamental es por qué la población creyó que los 
migrantes retornados implicaban foco de contagio. El miedo o estigma radicó en que los 
medios difundieron que el país con más contagios era, en ese momento, Estados Unidos, 
con esa premisa mediática, la población guatemalteca rechazó a los migrantes retornados de 
dicho país. 

Como criterio de análisis, es menester mencionar que los medios de comunicación jugaron 
un papel sumamente importante en difundir las realidades. Si comparamos, la población 
de hace dos décadas atrás no hubiera podido tener acceso ilimitado, constante y directo 
de la información tanto nacional como internacional. Por otro lado, la dimensionalidad de 
la exclusión en Estados Unidos aumentó y con ello se tomaron medidas drásticas hacia los 
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migrantes. Sumado a esto el Estado guatemalteco no contó con las condiciones para apoyar 
a más personas.

Por otro lado, el miedo se dio por la falta de conocimiento de los protocolos tanto en Estados 
Unidos como en Guatemala. 

Luego de llegar a este tipo de conclusiones y análisis posterior a la tabulación de las respuestas, 
también fue necesario identificar qué situación o estado de ánimo provocó un migrante 
retornado en su comunidad, que nos dará luces a entender el producto psico-sociológico de la 
estigmatización. En las encuestas, un alto porcentaje de personas se sintieron preocupadas 
por el retorno de los migrantes a sus comunidades provenientes de Estados Unidos. A pesar de 
toda esta situación emocional provocada por la pandemia, la población guatemalteca estaba 
dispuesta a apoyar a los migrantes: un 68.15%. Esto último reflejó un nivel de solidaridad alto, 
a pesar de la estigmatización.

Efectos psicológicos: la migración es un factor estresante que se asocia con múltiples 
problemáticas económicas, políticas, sociales y familiares, ya que cuando las personas se 
trasladan de un lugar a otro, se exponen a condiciones ambientales diferentes a su lugar 
de origen. Dichos cambios afectan su comportamiento, sus relaciones sociales, su dieta, su 
crecimiento y su salud en general, pudiendo transformar dramáticamente su vida (Guzmán 
Carrillo, et al., 2015). Debido a las condiciones en que deben salir de sus lugares de origen, 
a los riesgos que enfrentan en el desplazamiento y a la situación de vulnerabilidad en la que 
se encuentran, las personas migrantes pueden experimentar diversas situaciones que ponen 
en riesgo su salud mental (Bojorquez, et al., 2020). 

Considerando la etapa pre-migratoria en donde las personas enfrentan condiciones 
económicas adversas que limitan el desarrollo personal; durante la etapa migratoria son 
expuestos a condiciones de violencia, robos, inseguridad en el traslado y un trato inadecuado 
por los “coyotes”, situaciones que ponen en riesgo la vida de los migrantes de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las encuestas realizadas durante esta investigación. Es importante 
precisar que los problemas de salud mental no se limitan a los trastornos mentales, sino 
que incluyen una amplia gama de malestares psicológicos y relacionales que aparecen 
en respuesta a condiciones sociales adversas. Así, los problemas de salud mental que 
experimentan las personas migrantes deben entenderse como condiciones psicosociales, y 
no como patologías individuales, y requieren para su tratamiento un abordaje más amplio que 
el de la atención médica o psicológica (Bojorquez, et al., 2020; IOM, 2019). 

Según propone Torres Fernández (2020), después del proceso de migración las personas 
enfrentan el miedo de ser descubiertas por las autoridades migratorias, sienten impotencia 
y tristeza por la añoranza de la familia que han dejado, además de las dificultades de 
comunicación por no dominar el idioma, situación que provoca que sus relaciones sociales 
se limite a un grupo muy estrecho, dejando al migrante sin el apoyo directo de un grupo de 
apoyo o referencia.
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Ante las nuevas regulaciones de las leyes migratorias y la pandemia del COVID-19, los 
migrantes enfrentaron condiciones más complejas en el país de acogida o recepción que se 
presenta de forma hostil, sin prestar interés a las necesidades de los migrantes, ofreciendo un 
nivel de estrés muy alto que puede desencadenar procesos de duelo migratorio.

Situación que se vio reflejada en la encuesta realizada a migrantes guatemaltecos quienes 
comentaron haber sido tratados como “maleantes” y portadores del virus, provocando 
sentimientos de desesperanza e impotencia, ya que se les exigía el cumplimiento de las 
normas del país de acogida. Sumado a esto el miedo a ser contagiados de COVID-19 al 
compartir con personas de diferente procedencia; la tristeza por ser deportados; el no cumplir 
con las metas propuestas, y la preocupación y vergüenza al no poseer los recursos económicos 
para cubrir las deudas adquiridas por su viaje. Cuando los migrantes retornaron a Guatemala 
argumentaron haber experimentado vergüenza y preocupación, algunos consideraron que no 
fueron bien tratados por los países de origen y destino. 

Según la publicación realizada por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (2020a; 2020b), en situaciones de miedo e incertidumbre, 
como la pandemia del COVID-19, las personas migrantes y las minorías asociadas con la 
migración podían ser particularmente vulnerables a las actitudes y comportamientos que 
les estigmatizaban. Las autoridades estatales debían garantizar que el discurso público 
y la respuesta a COVID-19, no contribuyeran a la xenofobia y la discriminación racial, así 
como responsabilizar a quienes las generen (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, 2020a; 2020b). Por esta razón, los retornados vieron la necesidad de mantener un 
centro de recepción de los migrantes, con atención psicológica y les permitiera a ellos y a la 
sociedad adaptarse a su presencia, reduciendo el estrés provocado por el miedo al contagio 
del virus, facilitando así su integración a las comunidades. 

Los estados debían tener en cuenta que el esfuerzo por contener el virus sería exitoso si la 
comunidad internacional hubiera actuado en solidaridad, también entre vecinos y familias, 
dentro de los países y en las fronteras a lo largo de las rutas migratorias. “La COVID-19 no 
discrimina, tampoco debiéramos hacerlo nosotros/as.” (Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, 2020).

Conclusiones

La estigmatización es una construcción social que se forma mediante informaciones poco 
reales y fehacientes. Dicha construcción social genera aspectos negativos dentro de la 
sociedad hacia cierto grupo de personas. 

Se generó un estigma hacia los migrantes retornados de Estados Unidos quienes fueron 
objeto de culpa, ya que se les condenó como los generadores de contagio del virus pandémico 
COVID-19.
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Los migrantes retornados de EE. UU. afrontaron formas de trato negativo, despectivo y 
excluyente, generando una discriminación implícita hacia este grupo de personas. Para el 
imaginario guatemalteco los migrantes son personas que ocasionaron mayor intensificación 
del virus. En ese sentido, en algunas comunidades llegaron al extremo de expulsar a los 
migrantes retornados por el estigma creado. 

Paradójicamente algunos activistas, anteriormente habían mencionado que los migrantes 
eran considerados como gente muy trabajadora y con varias condiciones para ayudar a 
sus comunidades, pero ahora los migrantes eran vistos despectivamente con exclusiones 
explícitas. 

Las propias condiciones de la migración hacia otro país, específicamente los riesgos durante 
el traslado y su vulnerabilidad por ser indocumentado

Los migrantes experimentan diversas situaciones que afectan su salud mental. Y en el 
contexto de la pandemia del 2020, se sumó un estigma más: ser portadores del COVID-19. 
En ese sentido, el migrante guatemalteco retornado de Estados Unidos, ya no sólo recibió el 
rechazo del país de paso (México) y el país de destino (EE. UU.) sino también de su país de 
origen, y en algunos casos sufrieron violencia y/o amenazas. 

Ante las regulaciones de las leyes migratorias motivadas por la pandemia del COVID-19, los 
migrantes indocumentados enfrentaron condiciones más complejas en el país de acogida, 
sin prestar interés a sus necesidades, ofreciendo un nivel de estrés muy alto que podía 
desencadenar procesos de duelo migratorio: fueron tratados como “maleantes”; portadores 
del virus; tuvieron sentimientos de desesperanza e impotencia; estuvieron con miedo a ser 
contagiados; al ser deportados, argumentaron haber experimentado vergüenza y preocupación.

Por último, los retornados estuvieron vulnerables ante las actitudes y comportamientos que 
les estigmatizaban. En el contexto guatemalteco, el discurso gubernamental y la ineficiente 
respuesta al COVID-19, en los primeros meses de presencia de la pandemia en el país, no 
contribuyeron a combatir la estigmatización.
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