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Presentación

Nuestra civilizacióN se ha visto influida a lo largo de su historia por varios pro-
cesos de globalización. El primero de ellos tuvo lugar entre el siglo XV y el siglo 
XIX, marcado por el desarrollo de los grandes viajes de navegación y la expansión 
del mercantilismo. La última versión de estos fenómenos comenzó tras la caída 
del Muro de Berlín en 1989. El llamado Nuevo Orden Mundial, se caracterizó por 
un mayor avance y consolidación del sistema capitalista. Se hizo patente el de-
rrumbe de las barreras arancelarias y de las restricciones al comercio, llevando a 
un nuevo nivel el concepto de libre mercado.

Sin embargo, estas liberalizaciones de mercados olvidaron de manera aparen-
temente naive al sector de la economía mundial que es el único y auténtico genera-
dor de valor: el mercado de trabajo. Era posible el intercambio comercial entre Rei-
no Unido y la India pero era imposible el libre flujo de obreros hindúes y británicos, 
que en su legítimo interés de maximizar sus utilidades personales (tal y como pos-
tulaba la en boga teoría económica neoclásica) decidieran colocar su fuerza de tra-
bajo en el lugar donde se optimizaran sus beneficios.

Esta asimetría amplificó la ancestral diferencia entre países ricos y pobres: 
mientras el libre mercado de bienes arruinaba a las industrias nacionales pobre-
mente preparadas para competir, la imposibilidad de hacer ajustes en el mercado 
de trabajo ponía a las economías nacionales en la ruta de un mayor empobreci-
miento, crisol muy fértil para el desarrollo de la delincuencia trasnacional, una de 
las industrias más exitosas de la actual ola globalizadora.

De manera colateral el capitalismo, en su afán de maximizar las ganancias, 
aprovechó la oportunidad que le daba la mano de obra barata, cautiva además por 
las restricciones migratorias para establecer en los países pobres un sistema de in-
dustrias maquiladoras que abarataban los costos de los productos que después se 
movían libremente por todo el planeta gracias al libre mercado y al desarrollo inu- 
sitado de los medios de transporte.

Este desarrollo de los medios de transporte ha sido el soporte de los notables 
flujos migratorios de los cuales han sido testigos las tres primeras décadas de este 
milenio. El Mediterráneo se ha convertido en el escenario de una batalla entre emi-
grantes de los países africanos y las autoridades de las ricas potencias europeas. El 
Mar Caribe ha sido testigo del flujo de frágiles bajeles donde habitantes de las islas 
de la región se dirigen a EE.UU. en busca del “sueño americano”. Todo Centroamé-
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rica y el territorio mexicano se han convertido en la ruta por donde latinoamerica-
nos de muy disimiles orígenes prueban suerte para traspasar la frontera de los 
EE.UU. y dejar atrás la miseria que los acosa en sus países.

Los 3,169 kms de frontera entre EE.UU. y México suponen un reto insoluble en 
la práctica para las autoridades norteamericanas. La construcción de muros en una 
frontera donde abundan los túneles no ha sido capaz de detener el flujo migratorio. 
Es por esto que las políticas de deportación constituyen la herramienta sine qua 
non para enfrentar el arribo de migrantes que crean desequilibrios en los mercados 
laborales del vecino norteño con las esperadas consecuencias en términos de apro-
bación ciudadana para las autoridades y las figuras políticas.

Este número de la revista INTER DISCIPLINA dedicado a las deportaciones dibuja 
un amplio panorama de estos procesos, cuya magnitud ha aumentado en las dos 
últimas décadas. Una comprensión de las múltiples facetas de este fenómeno inter-
disciplinario solo se puede lograr por medio de enfoques de diferente origen epis-
témico. De esta forma los 8 artículos de investigación que constituyen el dosier de 
este número contienen trabajos donde se estudia y analizan los procesos de la de-
portación entre Estados Unidos y México desde enfoques que privilegian los aspec-
tos migratorios, políticos, sociales, psicológicos, periodísticos, jurídicos y de dere-
chos humanos. Este número incluye además una entrevista a la migrante Ana Laura 
López, donde nos comparte sus experiencias como migrante así como el nulo apo-
yo que recibió de las autoridades a su regreso a México una vez que fue deportada. 
Esta edición de la revista contiene además 9 trabajos en la sección de Comunicacio-
nes Independientes que son bien resumidos en el editorial por la editora invitada. 
Incluye además dos reseñas de libros relacionados con el tema de las migraciones.

Este número de Deportaciones, convoca a la reflexión por parte del lector, so-
bre la migración de retorno de Estados Unidos a México, pero establece un punto 
de partida además para el estudio de procesos de deportación en otras partes del 
mundo. ID

R. Mansilla 
Editor
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Presentation

Our civilizatiOn has been influenced throughout its history by various globali-
zation processes. The first of these took place between the 15th and 19th centu-
ries, marked by the development of the great navigation voyages and the expan-
sion of mercantilism. The latest version of these phenomena began after the fall 
of the Berlin Wall in 1989. The so-called New World Order was characterized by 
a further advance and consolidation of the capitalist system. The collapse of ta-
riff barriers and trade restrictions became clear, taking the concept of free mar-
kets to a new level.

However, these market liberalizations apparently naively neglected the sector 
of the world economy that is the only true generator of value: the labor market. 
Commercial exchange between the United Kingdom and India was possible, but the 
free flow of Indian and British workers was impossible, who in their legitimate in-
terest of maximizing their personal profits (as postulated by the current neoclassi-
cal economic theory) decided to place their work in the place where their benefits 
will be optimized.

This asymmetry amplified the age-old difference between rich and poor coun-
tries: while the free market in goods ruined national industries poorly prepared to 
compete, the impossibility of making adjustments in the labor market put national 
economies on the road to further impoverishment, a very fertile crucible for the 
development of transnational crime, one of the most successful industries of the 
current wave of globalization.

In a collateral way, capitalism, in its eagerness to maximize profits, took advan-
tage of the opportunity offered by cheap labor, also captive by migratory restric-
tions, to establish in poor countries a system of maquila industries that lowered 
the costs of products that later moved freely around the planet thanks to the free 
market and the unusual development of means of transport.

This development of the means of transport has been the support of the re-
markable migratory flows that the first three decades of this millennium have wit-
nessed. The Mediterranean has become the scene of a battle between emigrants 
from African countries and the authorities of the rich European powers. The Ca-
ribbean Sea has witnessed the flow of fragile rafts where inhabitants of the islands 
of the region go to the US in search of the “American dream”. All of Central America 
and the Mexican territory have become the route where Latin Americans of very di-
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fferent origins try their luck to cross the US border and leave behind the misery that 
harasses them in their countries.

The 3,169 km of border between the US and Mexico pose an insoluble challenge 
in practice for US authorities. The construction of walls on a border where tunnels 
abound has not been able to stop the migratory flow. This is why deportation poli-
cies constitute the sine qua non tool to deal with the arrival of migrants that create 
imbalances in the labor markets of the northern neighbor with the expected conse-
quences in terms of citizen approval for the authorities and political figures.

This issue of INTER DISCIPLINA journal dedicated to deportations draws a broad 
panorama of these processes, whose magnitude has increased in the last two deca-
des. An understanding of the multiple facets of this interdisciplinary phenomenon 
can only be achieved through approaches of different epistemic origin. In this way, 
the 8 research articles that make up the dossier of this number contain works that 
study and analyze the deportation processes between the United States and Mexico 
from approaches that favor migratory, political, social, psychological, journalistic, 
legal and of human rights. This issue also includes an interview with migrant Ana 
Laura López, where she shares her experiences as a migrant as well as the lack of 
support she received from the authorities upon her return to Mexico once she was 
deported. This edition of the journal also contains 9 works in the Independent Com-
munications section that are well summarized in the editorial by the guest editor. 
It also includes two reviews of books related to the topic of migration.

This issue of Deportaciones invites the reader to reflect on return migration 
from the United States to Mexico, but also establishes a starting point for the study 
of deportation processes in other parts around the world. ID

R. Mansilla 
Editor
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Editorial

Durante la última DécaDa, el número de migrantes deportados o expulsados de 
Estados Unidos a México casi se ha duplicado. Esta situación obedece a un replan-
teamiento de las legislaciones de ambos países, mediante las cuales se ha repre-
sentado y asociado a los inmigrantes como “criminales”, “delincuentes”, “narco-
traficantes” e “invasores”, esto ha conllevado a que la población migrante esté en 
la incertidumbre y en constante riesgo de ser removida de Estados Unidos, aún 
sin haber cometido ningún delito, por lo que sus derechos civiles son violados sin 
que exista ninguna protección legal para ellos.

Entre los años 2000 y 2011, el número de migrantes expulsados con una orden 
de deportación desde Estados Unidos a México creció 95%, pasando de 150,644 a 
293,966 personas (Department of Homeland Security 2011). Además, durante el 
gobierno de Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, se anunció la política 
de “tolerancia cero”, la cual indica que toda persona que ingrese indocumentada a 
Estados Unidos será retenida y enfrentará cargos criminales. Si se trata de familias, 
los niños son separados de sus padres. 

En la narrativa antinmigrante de Trump, los migrantes mexicanos fueron su 
enemigo preferido. Entre sus declaraciones más polémicas se encuentra la de afir-
mar que, “Cuando México envía a su gente, no envía a la mejor” o sentenciar que 
sería México quien pagaría por el muro. Algunas de sus iniciativas están estanca-
das en el Congreso, otras se cumplieron parcialmente o fueron rechazadas por 
diversas cortes, pero sus decisiones han tenido consecuencias para miles de mi-
grantes, sobre todo de origen mexicano y centroamericano.

Por estos motivos, en este número de la revista INTER DISCIPLINA titulado De-
portaciones, se analiza y reflexiona sobre los actos de expulsión de migrantes, 
principalmente de origen mexicano y centroamericano, que ha realizado el go-
bierno estadounidense desde hace varias décadas, y el impacto económico, polí-
tico, psicológico y social que ha tenido para ambas naciones.

El dosier de este número lo conforman 8 artículos de investigación donde se 
estudian y analizan los procesos de la deportación entre Estados Unidos y Méxi-
co desde un enfoque migratorio, político, social, psicológico, periodístico, jurí-
dico y de derechos humanos.

El primer artículo se titula: “Conteniendo la migración no deseada: discursos 
de securitización usados por Estados Unidos para externalizar su frontera a Mé-
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xico de 1988 a 2020”, su autora, Elisa Ortega Velázquez, analiza cómo Estados 
Unidos ha contenido la migración irregular procedente de Centroamérica en los 
últimos treinta años a través del discurso de securitización de las migraciones, 
mismo que ha representado a los migrantes como una amenaza al asociarlos con 
el narcotráfico, el terrorismo y las invasiones. Por su parte, el gobierno mexicano 
abandona a los migrantes a su suerte cada vez más, bajo el lema de tener una 
migración “segura, ordenada y regular”, mientras que crecen las deportaciones 
de las personas procedentes de México, así como de Centroamérica.

En el artículo “¿Son las personas migrantes una carga pública? Medidas antin-
migrantes y deportabilidad en Estados Unidos”, los coautores Enrique Camacho 
Beltrán y Karla A. Valenzuela Moreno parten de que en agosto del año 2019, el go-
bierno de Donald Trump incluyó un elemento más a su política de “Tolerancia 
Cero”: la Regla de la Carga Pública, con la cual se ponía en riesgo la calidad migra-
toria de quienes utilizan ciertos servicios sociales, volviendo así deportable a una 
parte de la población migrante. El artículo argumenta que la carga pública por sí 
misma no debería ser motivo suficiente para justificar la deportabilidad. Los coau-
tores proponen el concepto de carga pública justa, para permitir la valoración 
equitativa de las contribuciones de los migrantes en el país de destino. 

En el artículo titulado “Los retos de la inserción laboral del migrante en 
México: una aproximación desde la integración a través de las organizaciones 
de la sociedad civil”, los coautores Aaraón Díaz Mendiburo, Roberto José Do-
mínguez Moro, Pedro Genaro Méndez Castillo, Diego Morales Govea y Claudia 
Elisa Reséndiz Muñoz; argumentan que pese a la existencia de un marco legal, 
programas y políticas públicas específicas y el apoyo de instancias internacio-
nales y de la sociedad civil, las posibilidades de que un migrante adquiera un 
empleo formal y bien remunerado son escasas debido a la existencia de varios 
obstáculos, por ejemplo de tipo económico, político, social y cultural; por lo 
que implica todo un reto. Asimismo, los coautores se encargaron de buscar 
Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la atención de migrantes para 
conocer su labor y la información que tienen respecto a las problemáticas que 
existen en torno a la integración de los migrantes al mercado laboral en la Ciu-
dad de México.

El autor Oliver Ernesto Velasco Rentería, en su artículo “Juventud y migra-
ción. La construcción de una categoría para los derechos humanos” realiza un 
estudio sobre la inmigración de jóvenes, su falta de reconocimiento en la legis-
lación mexicana y las consecuencias de esta situación en los derechos humanos 
y las políticas públicas. La principal propuesta de este documento es introducir 
categorías y conceptos donde se visualicen la vulnerabilidad y la exclusión de 
los jóvenes inmigrantes, con el propósito de brindar políticas públicas más efec-
tivas en este sector de la población.
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“Los impactos emocionales de la deportación: el caso de Ana Laura, una mira-
da desde el Trabajo Social” es un texto escrito por Aaraón Díaz Mendiburo, Montse-
rrat Valvidia Ramírez y Ana Laura López; quienes analizan el proceso migratorio 
desde la deportación, especialmente a través del caso de Ana Laura y, desde la 
perspectiva del trabajo social, exploran los impactos y retos que implica la depor-
tación en un contexto de incertidumbre, de violencia y con pocas oportunidades 
laborales.

En el artículo, “Periodismo de paz para la migración”, escrito por Susana Jea-
nine Mondragón Aguilar, se aborda la cobertura sobre la migración en dos me-
dios digitales mexicanos y se discute la necesidad de construir narrativas perio-
dísticas sobre la migración que informen desde la ética y la inclusión social.

Alejandra Patricia Gómez Cabrera escribe el artículo “El estigma del deportado. 
Un acercamiento a su representación en la caricatura política”, mediante el cual 
analiza varios cartones políticos que se han publicado en la prensa por caricaturis-
tas mexicanos, quienes han retratado de un modo irónico el discurso estigmatizan-
te con el que se representa a los inmigrantes en la política del expresidente esta-
dounidense Donald Trump. Además, se basa en diversos teóricos para analizar y 
comprender los estereotipos con los que se representan a los inmigrantes, con los 
cuales el ser deportado se convierte en la identidad total del mismo; su trayectoria 
personal y social se reduce a la idea de una amenaza y una prohibición. 

Daniel Peña Serret, a través del texto titulado: “El Congreso mexicano ante la 
cuestión migratoria: convergencias y divergencias de las posturas partidistas en la 
LXIV Legislatura”, estudia las posturas de los partidos políticos ante los problemas 
migratorios en México; se delimitó como caso el primer año de la LXIV Legislatura 
del Congreso. El análisis es cuantitativo y cualitativo, caracteriza tales posturas e 
identifica convergencias y discrepancias a partir de tres variables: integración de 
comisiones, propuestas en agenda e iniciativas de ley y proposiciones de acuerdo, 
que cada partido presentó. Los resultados muestran que predominaron propues-
tas irrelevantes para adecuar la legislación, acuerdos reactivos hacia la política 
migratoria, pocas propuestas para rendir cuentas a las minorías, así como asignar 
mayores recursos y apoyar el trabajo de organizaciones civiles que atienden a la 
población migrante, y una visión precaria que no aprovecha avances en la investi-
gación de los fenómenos migratorios. 

En la sección de Entrevista, Frambel Lizárraga Salas dialoga con Ana Laura 
López, mexicana que tuvo la necesidad de migrar a Estados Unidos debido a que, 
al casarse muy joven, la situación económica no se encontraba muy bien, ahí vi-
vió 16 años hasta que un día fue a cambiar su status migratorio y fue deportada 
de aquella nación. A su regreso a México, no recibió apoyo por parte de las auto-
ridades, por lo que tejió sus propias redes y el día 16 de diciembre del año 2016 
fundó el colectivo Deportados Unidos en la Lucha, el cual tiene como objetivo ser 
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un espacio seguro, donde se respeten los derechos humanos y laborales de los 
migrantes.

La sección de Comunicaciones Independientes está integrada por 9 artículos 
de investigación. El primero de estos, se titula: “El uso de la lectoescritura en los 
alumnos de educación superior: caso de estudio, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Autónoma de Sinaloa”, escrito por Karla Marisol Aguirre Sánchez, en 
el que investiga las estrategias lectoras usadas en la educación superior, las es-
trategias empleadas por los estudiantes en la resolución de preguntas abiertas, 
así como en proporcionar a la comunidad académica un diseño de estrategias 
metodológicas en diversas disciplinas, con el propósito de mejorar la calidad 
académica de los futuros profesionales a través del lenguaje.

Cristian Daniel Torres Osuna escribió: “Canciones famosas latinoamericanas 
y su discurso sobre la migración de tránsito: de la indocumentación a la vulnera-
bilidad y la violencia”, donde estudia la relación de ese fenómeno migratorio con 
los discursos que se originan de los productos musicales de temáticas tanto na-
cionales como internacionales. En ese sentido, el autor desarrolla un análisis crí-
tico del discurso de las cinco canciones latinoamericanas más famosas (Mojado, 
P’al Norte, Clandestino, El inmigrante y José Pérez León) que abordan la temática 
central de la migración de tránsito. Torres Osuna también analiza este fenómeno 
desde enfoques teóricos sobre el tránsito migratorio, en los que se observa la 
vulnerabilidad, deportación e incertidumbre laboral de los migrantes.

En el artículo “La yuxtaposición de la pluralidad y la concentración en los me-
dios de comunicación impreso en occidente”, el autor Sergio Miguel Hernández 
Medina, nos muestra una reflexión teórica desde de la economía política de la 
comunicación, sobre las diferentes formas de concebir la libertad de expresión y 
la pluralidad en las empresas mediáticas tanto en Europa, Estados Unidos y Amé-
rica Latina.

En el texto “Las estrategias de respuesta, la protección de los derechos de los 
trabajadores y la gestión del cambio de empresas mexicanas ante la crisis por el 
Covid-19”, la autora Eréndira Fierro Moreno examina en qué medida las estrate-
gias de respuesta y los derechos de los trabajadores influyen en la gestión del 
cambio ante la crisis por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, en el artículo “Economía, crecimiento urbano y el cambio climá-
tico local en la Zona Metropolitana del Valle de México”, los autores Jorge Zara-
goza Badillo y José Ramón Guzmán parten de aspectos históricos y teóricos en 
torno a cómo ha crecido la Ciudad de México con su respectiva urbanización ace-
lerada, desordenada, y el cambio climático que ha tenido como trasfondo la ac-
tividad económica con sus respectivas migraciones hacia y dentro de la zona.

En el artículo “Exploración del desarrollo de competencia interdisciplinar en 
formadores de docentes mediante el diseño de proyectos estadísticos”, los coau-
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tores, Gessure Abisaí Espino Flores, Ana Luisa Gómez Blancarte y Santiago Inzun-
za Cazares, estudian el uso de proyectos estadísticos como un recurso para fo-
mentar una competencia interdisciplinar. El objetivo del artículo es explorar el 
desarrollo de esas características por parte de formadores de docentes de dife-
rentes áreas disciplinares durante la planificación de un proyecto estadístico. 

En el texto “Emociones, reacciones y aprendizajes identificados por jóvenes 
participantes en un juego serio sobre educación ambiental”, las coautoras y coau-
tores Ana Lucía Maldonado González, Blanca Lilia Acuña Bustamante, Juan Carlos 
Pérez Arriaga y Érick Acosta Flores analizan emociones, reacciones y aprendiza-
jes identificados en estudiantes de la Universidad Veracruzana a partir de una ex-
periencia con el juego serio en educación ambiental, denominado Save the Earth, 
así, reconocen la urgencia de actuar de manera colaborativa como humanidad 
para enfrentar y superar la crisis ambiental y climática.

Isabel Rodríguez Peña, autora del artículo “De la seguridad energética en la 
década de los 70 a una visión sustentable, una revisión de la literatura”, identifi-
ca los temas centrales dentro de la literatura sobre seguridad energética a partir 
del shock petrolero a finales del siglo pasado. Asimismo, discute los alcances y 
limitaciones de la visión contemporánea; se resalta la incorporación de temas 
ambientales y las implicaciones que ello tiene en los recientes debates y evalua-
ciones del tema.

En el texto “Incorporación de los principios de la perspectiva latinoamericana 
de los derechos humanos a la ciencia posnormal para la gestión del riesgo am-
biental en América Latina”, los coautores Gabriela J. Aguirre García, Suhey Tristán 
Rodríguez, Ricardo Hernández Martínez y Manuel Alejandro Lizardo Jiménez in-
corporan algunos principios de la perspectiva latinoamericana de los derechos 
humanos a la guía decisional de la ciencia posnormal y generan un marco teórico 
que argumenta sobre el aspecto pluricultural de los pueblos latinoamericanos. Se 
vinculan algunos principios de la perspectiva latinoamericana de los derechos 
humanos con los criterios metodológicos de la ciencia posnormal.

En la sección de reseñas de libros, se encuentran dos textos, uno de estos se 
titula: Género, migraciones y derechos humanos realizado por Mayra Alejandrina 
Hernández Gurrola, quien explica que en este texto, coordinado por Almudena 
Cortés y Josefina Manjarrez, se abordan temáticas con el eje rector de la migra-
ción y desde una perspectiva de género, y se responde a la tesis sobre el hecho 
de que la población migrante tiene incontables riesgos al traspasar las fronteras 
porque carecen de una protección institucional por parte de los países de tránsi-
to y destino, pero la situación se agrava para las mujeres por su condición gené-
rica, ellas están más expuestas a padecer violencia sexual y de género. 

Frambel Lizárraga Salas reseña el libro: Migración de tránsito por la ruta del 
Pacífico mexicano. Caso Sinaloa: Análisis del fenómeno y sus actores, coordinado 
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por Brianda Elena Peraza Noriega. En este texto, se analiza el proceso de migra-
ción en tránsito, sobre todo por la ruta del Pacífico Mexicano, la cual comprende 
los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Baja Ca-
lifornia; lugares por donde los migrantes trazan su trayecto y a su vez enfrentan 
violencia, discriminación, racismo y xenofobia, sin recibir protección de sus de-
rechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales.

Con este número, Deportaciones, se invita a la reflexión, sensibilización y con-
cientización sobre la migración de retorno de Estados Unidos a México, situación 
en la que se percata que cada vez más se ha aumentado el número de inmigrantes 
detenidos que carecían de condenas criminales, y se les ha expulsado de Estados 
Unidos solo por actos de discriminación, racismo y xenofobia, negándoles así 
oportunidades tanto laborales como de calidad de vida, sin importarles a los go-
biernos el futuro que tendrán. ID

Frambel Lizárraga Salas
Editora invitada
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Editorial

Over the past decade, the number of migrants deported or expelled from the Uni-
ted States to Mexico has nearly doubled. This situation is due to a rethinking of the 
legislation of both countries, through which immigrants have been represented 
and associated as “criminals”, “delinquents”, “drug traffickers” and “invaders”, this 
has led to the migrant population being in uncertainty and in constant risk of 
being removed from the United States, even without having committed any crime, 
so that their civil rights are violated without any legal protection for them. 

Between 2000 and 2011, the number of migrants expelled with a deportation 
order from the United States to Mexico grew by 95%, from 150,644 to 293,966 
people (Department of Homeland Security 2011). In addition, during the govern-
ment of Donald Trump, former president of the United States, the “zero toleran-
ce” policy was announced, which indicates that anyone who enters the United 
States undocumented will be detained and face criminal charges. In the case of 
families, the children are separated from their parents.

In Trump’s anti-immigrant narrative, Mexican migrants were his favorite ene-
my, among his most controversial statements is that of: “When Mexico sends its 
people, it does not send the best” or stating that it would be Mexico who would 
pay for the wall. Some of his initiatives are stalled in Congress, others were par-
tially fulfilled or were rejected by various courts, but his decisions have had con-
sequences for thousands of migrants, especially of Mexican and Central Ameri-
can origin.

For these reasons, in this issue of INTER DISCIPLINA magazine entitled Depor-
tations, we analyze and reflect on the acts of expulsion of migrants, mainly of 
Mexican and Central American origin, carried out by the US government for se-
veral decades and the economic, political, psychological and social impact it has 
had for both nations.

The dossier of this number is made up of 8 research articles where the depor-
tation processes between the United States and Mexico are studied and analyzed 
from a migratory, political, social, psychological, journalistic, legal and human 
rights approach.

The first article is entitled: “Containing unwanted migration: securitization 
discourses used by the United States to externalize its border to Mexico from 
1988 to 2020”, its author, Elisa Ortega Velázquez analyzes how the United States 
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has contained irregular migration from Central America in the last thirty years 
through the discourse of securitization of migrations, which has represented 
migrants as a threat by associating them with drug trafficking, terrorism and in-
vasions. For its part, the Mexican government increasingly abandons migrants 
to their fate, under the motto of having a “safe, orderly and regular” migration, 
while deportations of people from Mexico and Central America grow.

In the article: “Are migrants a public charge? Anti-immigrant measures and 
deportability in the United States”, coauthors Enrique Camacho Beltrán and Karla 
A. Valenzuela Moreno part of the fact that in August 2019, Donald Trump’s gover-
nment included one more element to its Zero Tolerance policy: the Rule of Public 
Charge, which put at risk the immigration status of those who use certain social 
services, thus making part of the migrant population deportable. The article ar-
gues that public charge by itself should not be sufficient reason to justify depor-
tability. The coauthors propose the concept of “fair public charge”, to allow equi-
table assessment of the contributions of migrants in the country of destination.

In the article entitled: “The challenges of the labor insertion of the migrant in 
Mexico: an approach from integration through Civil Society Organizations”, the 
coauthors Aaraón Díaz Mendiburo, Roberto José Domínguez Moro, Pedro Genaro 
Méndez Castillo, Diego Morales Govea and Claudia Elisa Reséndiz Muñoz argue 
that, despite the existence of a legal framework, specific public programs and po-
licies and the support of international bodies and civil society, the chances of a 
migrant acquiring a formal and well-paid job are scarce, due to the existence of 
several obstacles, for example economic, political, social and cultural; so it im-
plies quite a challenge. Likewise, the coauthors were in charge of searching for 
Civil Society Organizations dedicated to the attention of migrants to learn about 
their work and the information they have regarding the problems that exist 
around the integration of migrants into the labor market in Mexico City. 

The author Oliver Ernesto Velasco Rentería in his article “Youth and migra-
tion. The construction of a category for human rights”, carries out a study on the 
immigration of young people, its lack of recognition in Mexican legislation and 
the consequences of this situation on human rights and public policies. The main 
proposal of this document is to introduce categories and concepts where the vul-
nerability and exclusion of young immigrants are visualized, with the purpose of 
providing more effective public policies in this sector of the population.

“The emotional impacts of deportation: the case of Ana Laura, a view from 
social work”, is a text written by Aaraón Díaz Mendiburo, Montserrat Valvidia Ra-
mírez and Ana Laura López; who analyze the migratory process from deporta-
tion, especially through the case of Ana Laura and, from the perspective of social 
work, explore the impacts and challenges that deportation implies in a context 
of uncertainty, violence and with few job opportunities.
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In the article, “Peace Journalism for Migration”, written by Susana Jeanine 
Mondragón Aguilar, the coverage of migration in two Mexican digital media is 
addressed, and the need to build journalistic narratives on migration that inform 
from ethics and social inclusion.

Alejandra Patricia Gómez Cabrera writes the article “The stigma of the depor-
ted. An approach to their representation in political cartoons”, through which she 
analyzes several political cartoons that have been published in the press by Mexi-
can cartoonists, who have portrayed in an ironic way the stigmatizing discourse 
with which immigrants are represented in the politics of the former US President 
Donald Trump. In addition, it is based on various theorists to analyze and unders-
tand the stereotypes with which immigrants are represented, with which being 
deported becomes their total identity; their personal and social trajectory is re-
duced to the idea of a threat and a prohibition.

Daniel Peña Serret, through the text entitled “The Mexican Congress on the 
migration issue: convergences and divergences of party positions in the LXIV Le-
gislature”, studies the positions of political parties on migration problems in 
Mexico; the first year of the LXIV Legislature of Congress was delimited as a case. 
The analysis is quantitative and qualitative, characterizes such positions and 
identifies convergences and discrepancies, based on three variables: composi-
tion of commissions, proposals on the agenda and bills and proposals of agree-
ment that each party presented. The results show that irrelevant proposals pre-
dominated to adapt the legislation, reactive agreements towards migration 
policy, few proposals to be accountable to minorities, as well as allocate more 
resources and support the work of civil organizations that serve the migrant po-
pulation, and a precarious vision that does not take advantage of advances in the 
investigation of migratory phenomena.

In the Interview section, Frambel Lizárraga Salas talks to Ana Laura López, a 
Mexican who had the need to migrate to the United States because the economic 
situation was not very good when she married very young, she lived in the Uni-
ted States for 16 years, until one day she went to change her immigration status 
and was deported from that nation. Upon her return to Mexico, she received no 
support from the authorities, so she weaved her own networks and on December 
16, 2016, she founded the Colectivo Deportados Unidos en la Lucha, which aims 
to be a safe space, where the human and labor rights of migrants are respected.

The Independent Communications section is made up of 9 research articles. 
The first of these is entitled: “The use of literacy in Higher Education students: 
case study, Faculty of Social Sciences, Autonomous University of Sinaloa”, writ-
ten by Karla Marisol Aguirre Sánchez, through which reading strategies were in-
vestigated, according to their use in Higher Education and the strategies used by 
students in solving open questions, as well as in providing the academic commu-
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nity with a design of methodological strategies in various disciplines, with the 
purpose of improving the academic quality of future professionals through of 
language.

Cristian Daniel Torres Osuna wrote: “Famous Latin American songs and their 
discourse on transit migration: from undocumentation to vulnerability and vio-
lence”, where he studies the relationship of this migratory phenomenon with 
the discourses that originate from musical products of both national and inter-
national themes. In this sense, the author develops a critical analysis of the dis-
course of the five most famous Latin American songs (Mojado, P’al Norte, Clan-
destino, El inmigrante y José Pérez León) that address the central theme of transit 
migration. Torres Osuna also analyzes this phenomenon from theoretical ap-
proaches on migratory transit, in which the vulnerability, deportation and labor 
uncertainty of migrants are observed.

In the article: “The yuxtaposition of plurality and concentration in the prin-
ted media in the West”, the author Sergio Miguel Hernández Medina, shows us a 
theoretical reflection from the political economy of communication on the diffe-
rent ways of conceiving freedom of expression and plurality in media compa-
nies in Europe, the United States and Latin America.

In the text: “The response strategies, the protection of workers’ rights and 
the change management of Mexican companies in the face of the Covid-19 cri-
sis”, the author Eréndira Fierro Moreno examines the extent to which response 
strategies and rights of workers influence change management in the face of the 
crisis caused by the Covid-19 pandemic.

For its part, in the article: “Economy, urban growth and local climate change 
in the Metropolitan Area of the Valley of Mexico”, the authors Jorge Zaragoza Ba-
dillo and José Ramón Guzmán take historical and theoretical aspects of how 
Mexico City has grown with its respective accelerated, disorderly urbanization, 
and climate change which has had economic activity as a background with its 
respective migrations to and within the area.

In the article “Exploration of the development of interdisciplinary compe-
tence in teacher educators through the design of statistical projects”, the 
coauthors, Gessure Abisal Espino Flores, Ana Luisa Gómez Blancarte and Santia-
go Inzunza Cazares, study the use of statistical projects as a resource to promo-
te an interdisciplinary competence. The objective of the article is to explore the 
development of these characteristics by teacher educators from different disci-
plinary areas during the planning of a statistical project.

In the text “Emotions, reactions and learnings identified by young partici-
pants in a serious game on environmental education”, the coauthors Ana Lucía 
Maldonado González, Blanca Lilia Acuña Bustamante, Juan Carlos Pérez Arriaga 
and Érick Acosta Flores; analyze emotions, reactions and learnings identified in 
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students of the Universidad Veracruzana from an experience with the serious 
game in environmental education, called Save the Earth, therefore they recogni-
ze the urgency of acting collaboratively as humanity to face and overcome the 
environmental and climate crisis.

Isabel Rodríguez Peña, author of the article “From energy security in the 
70’s to a sustainable vision, a review of the literature”, identifies the central the-
mes within the literature on energy security since the oil shock at the end of the 
last century. Likewise, the scope and limitations of the contemporary vision are 
discussed: the incorporation of environmental issues and the implications that 
this has in recent debates and evaluations of the subject are highlighted.

In the text “Incorporation of the principles of the Latin American perspective 
of human rights to postnormal science for environmental risk management in 
Latin America”, coauthors Gabriela J. Aguirre García, Suhey Tristán Rodríguez, 
Ricardo Hernández Martínez and Manuel Alejandro Lizardo Jiménez incorporate 
some principles of the Latin American perspective of human rights to the deci-
sional guide of postnormal science, and a theoretical framework is generated 
that argues about the multicultural aspect of Latin American peoples. Some prin-
ciples of the Latin American perspective of human rights are linked with the 
methodological criteria of postnormal science.

In the book reviews section, there are two texts, one of them is entitled: Gen-
der, migrations and human rights by Mayra Alejandrina Hernández Gurrola, who 
explains that in this text, coordinated by AImudena Cortés and Josefina Manja-
rrez, topics with the guiding axis of migration and from a gender perspective res-
pond to the thesis that the migrant population has countless risks when crossing 
borders because they lack institutional protection by the countries of transit and 
destination, but the situation is aggravated for women due to their gender condi-
tion: they are more exposed to suffering sexual and gender based violence.

Frambel Lizárraga Salas reviews the book Transit migration along the Mexi-
can Pacific route. Sinaloa Case: Analysis of the phenomenon and its actors, coor-
dinated by Brianda Elena Peraza Noriega. In this text, the process of migration 
in transit is analyzed, especially along the Mexican Pacific route, which includes 
the states of Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Chihuahua and Baja 
California; places where migrants trace their path and in turn face violence, dis-
crimination, racism and xenophobia, without receiving protection of their hu-
man rights by government authorities.

With this number, Deportaciones, we invite to the reflection, sensitization 
and awareness around return migration from the United States to Mexico, a si-
tuation in which it is noted that the number of detained immigrants who lacked 
criminal convictions has increased, and they have been expelled from the Uni-
ted States only because of acts of discrimination, racism and xenophobia, thus 
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denying them job opportunities as well as quality of life, so their futures beco-
me something governments’ have no care of. ID

Frambel Lizárraga Salas
Guest Editor
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de securitización usados por Estados Unidos para 
externalizar su frontera a México de 1988 a 2020

Containing unwanted migration: securitization 
discourses used by the United States to outsource 
its border to Mexico from 1988 to 2020

Abstract | This paper argues that the United States’ migration management has used the 

discourse of the securitization of migrations to contain irregular migration from Central 

America, which is considered “undesirable”. This has been executed for three decades 

through different biopolitics which externalize US borders to Mexico, situating Mexico as 

Trump’s first line of “defense” on undesired immigration. For those purposes, migration 

management will be analyzed from the legal biopolitical framework by approaching secu-

ritization of migrations through a genealogy of the discourses used by the United States 

to externalize its borders to Mexico from 1988 to 2020: migrants as drug dealers, mi-

grants as terrorists and migrant caravans as invasions. It will be concluded that even 

though Central American migrants and asylum seekers have enough reasons to be affor-

ded international protection from the US and Mexico, they just have a few opportunities 

to obtain it because their lives are considered disposable for these countries and other 

interests prime over their lives. 

Keywords | securitization, outsourcing, Mexico-United States, Central America, irregular mi-

gration. 

Resumen | Este trabajo sostiene que la gestión migratoria de Estados Unidos ha utilizado 

el discurso de la securitización de las migraciones para contener la migración irregular 

desde Centroamérica, la cual se considera “indeseable”. Esto se ha ejecutado durante tres 

décadas a través de diferentes biopolíticas que exteriorizan las fronteras de Estados Uni-

dos a México, situando a México como la primera línea de “defensa” de Trump frente a la 
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inmigración no deseada. Para esos fines, la gestión migratoria se analizará desde el marco 

legal biopolítico abordando la securitización de las migraciones a través de una genealo-

gía de los discursos utilizados por Estados Unidos para exteriorizar sus fronteras a Méxi-

co de 1988 a 2020: migrantes como narcotraficantes, migrantes como terroristas y cara-

vanas de migrantes como invasiones. Se concluirá que a pesar de que los migrantes y 

solicitantes de asilo de Centroamérica tienen suficientes razones para recibir protección 

internacional de Estados Unidos y México, solo tienen algunas oportunidades para obte-

nerla porque sus vidas se consideran desechables para estos países y otros intereses pri-

mordiales sobre sus vidas.

Palabras clave | securitización, externalización, México-Estados Unidos, Centroamérica, 

migración irregular. 

Introducción
La externaLización deL controL de fronteras es una práctica ya de larga data en 
contextos como el norteamericano y el europeo e implica considerar las fronte-
ras ya no como bordes o límites fijos y físicos, propios de la herencia Westfalia-
na, sino como un régimen o relaciones de poder en las que confluyen distintos 
actores, además de los Estados, para controlar las fronteras —ahora elásticas— y 
que se traduce en el despliegue de fuerzas policiales y militares, en deportacio-
nes masivas y en caliente lejos de la frontera, y en la implicación de los gobier-
nos de origen y tránsito de migrantes y solicitantes de asilo, donde estos últimos 
países de tránsito son la frontera (al menos física) de los países de destino. Esta 
transferencia o delegación de funciones en materia de control fronterizo de los 
Estados de destino a otros Estados (tránsito y origen) y nuevos actores (no esta-
tales) no significa que pierdan el control del gobierno de la migración. 

Todo lo contrario: es la forma contemporánea de gobernar las migraciones 
(Geiger y Pécoud 2010, 2), la cual se basa en la ejecución de distintos discursos 
y políticas por parte de los Estados dominantes para evitar que las personas mi-
grantes y solicitantes de asilo “indeseables” lleguen a sus territorios, todo ello 
con un alto costo en materia de vidas y derechos humanos para estas personas.

Uno de los discursos más usados por los Estados dominantes para contener 
la migración indeseada y para que no llegue a sus territorios ha sido la securiti-
zación. Esto es, el proceso por el cual un fenómeno —en este caso la migra-
ción— se transforma en un problema de seguridad, con total independencia de 
su naturaleza objetiva o de la relevancia específica de la supuesta amenaza 
(Campesi 2012, 5), en este caso los migrantes y solicitantes de asilo. Este discur-
so securitario de las migraciones empezó a tomar forma desde fines de la déca-
da de los 80, acrecentándose con los ataques terroristas del 11 de septiembre 
del 2001 y ha justificado que se aumenten a nivel global los controles fronteri-
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zos y poderes de la policía, y que las instituciones administrativas encargadas 
de gestionar y gobernar las migraciones tengan mayores facultades para restrin-
gir la libertad personal de los migrantes y solicitantes de asilo como si fueran 
de orden penal, pero sin las reglas y garantías propias del derecho penal (Ortega 
Velázquez 2020b).

El objetivo de este artículo es analizar cómo Estados Unidos ha contenido la 
migración irregular procedente de Centroamérica en los últimos treinta años, 
usando a México como su primera línea de “defensa” contra esa migración no 
deseada. La hipótesis central es que Estados Unidos, a través del dispositivo de 
regulación migratoria o de gobierno de la migración, ha usado el discurso de 
securitización de las migraciones para contener la migración irregular centroa-
mericana mediante distintas biopolíticas o tecnologías de poder que externali-
zan el control de sus fronteras a México desde hace más tres décadas. 

Para fines de lo anterior, en primer lugar, se acotará el marco analítico del 
cual se parte: la biopolítica legal. En segundo lugar, se analizará la securitiza-
ción de las migraciones. En tercer lugar, se estudiará el régimen de frontera y la 
externalización del control migratorio como una de sus manifestaciones con-
temporáneas. Y, en cuarto lugar, se estudiarán los distintos discursos que Esta-
dos Unidos ha usado los últimos treinta años para externalizar su frontera a 
México: a) asociar los migrantes irregulares con narcotraficantes; b) asociar los 
migrantes irregulares con terroristas, y, c) asociar las caravanas migrantes con 
invasiones a su territorio. Se concluye que en el actual gobierno estadounidense 
de las migraciones, México es la primera línea del muro del presidente Trump, 
quedando la vida de las personas migrantes y solicitantes de asilo procedentes 
de Centroamérica instrumentalizadas, desechadas y sin posibilidades de solici-
tar protección internacional, ya que tanto Estados Unidos (país de destino) como 
México (país de tránsito) se las niegan, aún cuando existen razones objetivas 
para que la soliciten, puesto que intentan huir de geografías de muerte y salvar 
sus vidas.

Las migraciones desde la analítica de la biopolítica legal
Michel Foucault desarrolló una teoría analítica de poder que no intenta definir 
al poder, sino establecer cómo funciona y somete a las personas (Castro 2004, 
204) a un orden que es jurídico y político al mismo tiempo (Esposito 2006, 27; 
Lemke 2011). Para Foucault, el poder moderno conduce conductas (no perso-
nas), induciéndolas, facilitándolas, dificultándolas, limitándolas o impidiéndo-
las y diferencia tres tipos de poder que se superponen: el poder soberano (la ley) 
que funciona aplicando las leyes en un territorio determinado y castigando a 
sus transgresores que dañan así la propia soberanía; el poder disciplinario (los 
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saberes y las instituciones) que se ejerce directamente sobre los cuerpos indivi-
duales para disciplinarlos y hacerlos dóciles para vigilarlos, entrenarlos, utili-
zarlos y castigarlos en función de la productividad económica; y el biopoder (las 
políticas de regulación de la población) que se aplica sobre la vida de la pobla-
ción como cuerpo político a través de tecnologías de poder/saber llamadas bio-
políticas (Foucault 2000, 2004; Foucault, Senellart y Davidson 2007).

El biopoder tiene como fin “hacer vivir y dejar morir” y se enfoca en los pro-
cesos particulares de la vida como el nacimiento, la muerte, la reproducción, la 
enfermedad y la migración. Controla un campo biológico que se divide en una 
jerarquía de razas donde se deja morir a aquellas que están en la parte inferior 
(Estévez 2015, 143). Se trata de un “asesinato indirecto” porque sin matar inten-
cionalmente, hay poblaciones enteras que mueren porque el Estado no hace algo 
por ellas (Foucault 2006a y 2006b; Estévez 2018, 41). Lo que está en el centro de 
la discusión es cómo la vida de las poblaciones se incluye en los cálculos del po-
der político para hacerla proliferar en el proceso productivo capitalista a través 
de métodos de gestión administrativa, como el control de la migración. Esto es 
lo que Foucault entiende por “biopolítica”, la cual produce subjetividad o produ-
ce muerte; es decir, o vuelve sujeto a su propio objeto o lo objetiviza definitiva-
mente: o es política de la vida o sobre la vida (Esposito 2006, 53; Ortega Veláz-
quez 2020a, 3). La biopolítica conduce la vida hacia su expansión, precariedad o 
extinción con el objeto de incidir en las relaciones de reproducción económica 
del capitalismo actual (Estévez 2018, 50).

El aparato burocrático o administrativo con el cual opera el biopoder es la 
gubernamentalidad neoliberal, la cual puede ser entendida como el conjunto de 
técnicas (instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y tácti-
cas, normas de regulación) para dirigir el comportamiento humano y que permi-
te el ejercicio del biopoder (Foucault 1997, 82; Rose, O’Malley y Valverde 2012, 
119; Estévez 2018, 29, 50). En el análisis foucaultiano, el gobierno es “una activi-
dad que se encarga de conducir a los individuos a lo largo de sus vidas situándo-
los bajo la autoridad de un director responsable por lo que hacen y por lo que les 
sucede” (Foucault 1997). Y el derecho es indeterminado, una máscara de estrate-
gias específicas de control social y disciplina, susceptible de ser instrumentali-
zado por los poderes predominantes, sean soberanos (la ley), disciplinarios (los 
saberes y las instituciones) o biopolíticos (las políticas de regulación de la pobla-
ción/tecnologías de poder/biopolíticas) (Fitzpatrick 2010; Golder y Fitzpatrick 
2009, 54). Así, la neutralidad política y el objetivismo promovidos por el estado 
de derecho liberal occidental son insostenibles toda vez que el derecho y la cien-
cia jurídica son categorías determinadas por la política y la ideología, lo cual per-
mite que el derecho opere a favor de los intereses de poder dominantes en una 
sociedad (Priban 2002), a través de normas que regulan a las poblaciones.
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El poder usa como vehículo ideal el discurso que es el conjunto de elementos 
o bloques de tácticas en las relaciones de fuerza que determina subjetividades y 
tiene efectos de verdad; establece visiones subjetivas, objetos y saberes que di-
viden lo falso de lo verdadero. El discurso se produce y distribuye a través de 
dispositivos que son aparatos políticos, jurídicos y económicos que permiten 
establecer la división entre lo falso y lo verdadero, las formas en que se sanciona 
uno y otro, las técnicas y los procedimientos para la obtención de la verdad, y el 
estatus de los sujetos que tienen la función de decir lo que funciona como ver-
dadero (Foucault 2006b, 66-67; Estévez 2018, 40, 53). 

Los estudios biopolíticos de las migraciones se enfocan en analizar cómo las 
instituciones, las leyes, los centros de detención de migrantes y de refugiados, 
los tribunales, las organizaciones no gubernamentales y otras burocracias son 
un dispositivo para administrar y controlar la vida de las personas migrantes en 
un modo que sea funcional a la reproducción del capitalismo global. Dichos aná-
lisis estudian los diferentes discursos y sus tecnologías (biopolíticas) mediante 
los cuales se captan a los migrantes que prometen mayor productividad y plus-
valía al sistema capitalista neoliberal, ya sea por sus calificaciones laborales o 
por su vulnerabilidad socioeconómica a la explotación. Así, la migración es regu-
lada por una biopolítica que administra, controla, construye y expulsa a los mi-
grantes de un país (Estévez 2018, 53). 

El control de la migración es un dispositivo biopolítico de producción de 
subjetividad, de gestión de la movilidad y de gobierno de la población (Mezza-
dra 2005; Walters 2006; Rigo 2007; Vaughan-Williams 2009). Enmarcar el estu-
dio de las migraciones bajo esta perspectiva es útil para analizar críticamente 
cómo el biopoder, a través del dispositivo de regulación migratoria, usa diferen-
tes discursos como la securitización de las migraciones para contener la migra-
ción indeseada, la cual generalmente es la migración irregular, no blanca y po-
bre, llevándolo a cabo a través de biopolíticas como la externalización del 
control de las fronteras, y evitar que llegue a los territorios de los Estados do-
minantes.

El discurso de securitización de las migraciones
Securitización es un término desarrollado por la Copenhagen School of Critical 
Security Studies para nombrar el proceso mediante el cual un fenómeno político 
y social es comprendido a través de una “óptica securitaria” que justifica la adop-
ción de medidas especiales que exceden el marco jurídico y los procedimientos 
ordinarios de decisión política (Waever 1995). Es el proceso por el cual un fenó-
meno se transforma en un problema de seguridad, con total independencia de su 
naturaleza objetiva o de la relevancia específica de la supuesta amenaza (Campe-
si 2012, 5).
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En las últimas décadas, las migraciones han experimentado un proceso de se-
curitización, ampliamente estudiado por las ciencias sociales (Huysmans 2000, 
2006; Bigo 2002; Ceyhan y Tsoukala 2002; Campesi 2012; Karyotis 2007; Guild 
2009) y se han resignificado como un conjunto de peligros, amenazas y desorden, 
especialmente las migraciones irregulares. Esto ha justificado el incremento de 
los controles fronterizos y poderes de la policía que, desde entonces, exceden sus 
tareas tradicionales de auxiliar a la justicia criminal para reprimir la comisión de 
delitos. Al mismo tiempo, las instituciones administrativas encargadas de gestio-
nar las migraciones han visto cada vez más aumentadas sus facultades para res-
tringir la libertad personal de los migrantes, asemejándose a las instituciones de 
carácter penal (Campesi 2012, 3). Esto ha hecho surgir un régimen de control de 
las migraciones que se sitúa entre el derecho penal y el derecho administrativo, 
pero sin las reglas y garantías del derecho penal (Weber y Bowling 2004, 200).

Estamos así ante una confusión entre seguridad interna y seguridad exter-
na: las fronteras de la seguridad interna se proyectan, de forma creciente, hacia 
el exterior, mientras que la esfera de acción de la seguridad exterior tiende a 
penetrar en el interior de la esfera política (Campesi 2012, 4). Esto ha creado lo 
que Didier Bigo define como un security continuum en cuyo marco se mueven un 
conjunto de burócratas de la seguridad “más allá del Estado”, que redefinen las 
amenazas y desarrollan los poderes y las instituciones para gobernarla más allá 
de la soberanía estatal (Bigo 2000).

El nexo entre migraciones y seguridad ha ensanchado el dispositivo de con-
trol migratorio de los Estados neoliberales a través de la sistemática reducción 
de derechos y libertades de migrantes y solicitantes de asilo, y la ampliación de 
poderes y prerrogativas de los Estados en esta materia, propios de los estados de 
excepción (Agamben 2004). Bajo esta lupa no solo están en juego la integridad 
de la soberanía política o el mantenimiento del orden público interno, sino la su-
pervivencia de la sociedad y, por lo tanto, el mantenimiento de sus característi-
cas identitarias, económicas y sociales básicas. El discurso securitario refuerza 
la reproducción de un imaginario político centrado en el miedo y poblado de 
enemigos (Campesi 2012, 6).

La creación de la categoría jurídica del migrante irregular ha sido muy últil 
al discurso securitario ya que la irregularidad implica violar las normas jurídicas 
y soberanas que disciplinan el acceso al territorio del Estado (Campesi 2012, 7). 
Esta infracción sin víctimas ha sido progresivamente elevada al rango de amena-
za a la seguridad porque: 1) evidencia la incapacidad del Estado para proteger su 
territorio mediante el control de fronteras porque las leyes y políticas migrato-
rias fallan en producir los resultados deseados y más bien contribuyen a la mi-
gración irregular, lo cual es opuesto a sus objetivos de control y reducción (Or-
tega Velázquez 2014, 2017), y, 2) indica la peligrosidad social de la persona que 
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pretende evadir la vigilancia y los controles previstos para el acceso al territorio 
de un Estado, la cual termina por caracterizar y definir a los migrantes irregula-
res como portadores de riesgo: “el individuo es caracterizado como ‘ilegal’, y la 
legalidad en sí misma es una cuestión que tiene que ver con la seguridad” (Guild 
2009, 52). Como resultado, el migrante irregular es el “arquetipo de todas las fi-
guras de actor clandestino transnacional sobre las cuales las agencias de seguri-
dad intentan extender su control, mediante un reforzamiento de los poderes de 
policía y vigilancia” (Campesi 2012, 8).

Para Campesi, el discurso securitario ha construido a las personas migran-
tes en tres formas:

1) Los migrantes como amenaza al orden público y la seguridad nacional: se 
les ve como un peligro para el orden público interno porque incrementan 
el desorden urbano y la criminalidad común, y como amenaza a la seguri-
dad del Estado porque la migración está vinculada con fenómenos o ame-
nazas criminales transnacionales, como el crimen organizado y el terro-
rismo. Esto justifica el aseguramiento y la militarización de las fronteras.

2) Migrantes como amenaza política y cultural: se les ve como un peligro 
para el equilibrio étnico y cultural de la sociedad de destino, y como un 
potente factor de fragmentación social y de incremento de la violencia 
política, lo cual justifica una aproximación policial a la materia. Surge 
así una nueva forma de racismo y una política radical de identidades 
que construye fronteras al interior de las sociedades y diferencia a los 
miembros legítimos de una comunidad (los nacionales) de los otros (los 
invasores, los migrantes).

3) Migrantes como amenaza socioeconómica: se les ve como competidores 
desleales en el mercado de trabajo porque se “aprovechan” de la asisten-
cia ofrecida por los sistemas del Estado de Bienestar de los países occi-
dentales. Se enfatiza que la excesiva presencia de migrantes puede des-
encadenar conflictos por el acceso a servicios públicos y que su provisión 
indiscriminada es un factor de atracción para nuevos “beneficiarios”, po-
niendo en riesgo el sistema socioeconómico de las sociedades de destino.

El proceso de securitización de las migraciones puede ser leído desde la óp-
tica de Agamben como un ejemplo del estado de excepción de las democracias 
contemporáneas que miran las migraciones como una amenaza a la seguridad 
nacional, fenómeno exacerbado por la emergencia del terrorismo internacional 
después del 11 de septiembre del 2001 (Agamben 2004). Al identificar a los mi-
grantes como enemigos potenciales, capaces de poner en peligro la propia exis-
tencia de la sociedad, actores políticos como George H. W. Bush o Donald Trump 
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echan mano de esta retórica con fines electorales e implementan estrategias po-
líticas y medidas de carácter excepcional, ya que consideran que son las únicas 
soluciones capaces de afrontar un peligro existencial. Así, a través del discurso 
securitario, se producen espacios de excepción para las personas migrantes y 
solicitantes de asilo, identificadas como una amenaza para la seguridad, some-
tiéndolas a formas intrusivas de vigilancia y control, y a poderes de policía ex-
cepcionales.

La externalización del control migratorio como una manifestación  
del régimen de frontera
En las últimas décadas ha tenido lugar un proceso de expansión territorial y ad-
ministrativa de la función de vigilancia de la migración y el manejo de la fron-
tera en otros países (De Genova 2013). Las fronteras no son inertes ni fijas ni 
pueden ser entendidas solo como los bordes físicos entre un Estado-nación y 
otro (Álvarez Velasco 2017, 157), ni como los límites sociopolíticos y jurisdic-
cionales del poder soberano tradicional, herencia de la Paz de Westfalia en 1681 
y la creación del Estado-nación moderno. Más bien, las fronteras pueden ser 
comprendidas como formaciones de poder flexibles y móviles en las que hay 
una multiplicidad de actividades y actores involucrados; como un entramado de 
relaciones que “sancionan, reduplican y relativizan otras divisiones geopolíti-
cas” (Balibar 2002, 79). Y que están en cualquier parte o en todas partes, incluso 
en muchos lugares a la vez y no necesariamente coinciden con las fronteras fí-
sicas (De Genova, Mezzadra y Pickles 2014). 

Siguiendo a De Genova, más allá de fronteras se podría hablar de un régimen 
de frontera; esto es, hablar de un conjunto heterogéneo de actores estatales y no 
estatales que convergen en este entramado de relaciones de poder donde, desde 
luego, las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas —que el Estado y 
el capital buscan subordinar y disciplinar de diversas maneras— tienen un papel 
primario (De Genova 2010). El objetivo central de la frontera y los regímenes mi-
gratorios es el filtrado, la selección, el ingreso y la permanencia de migrantes, so-
licitantes de asilo y refugiados, más que la simple expulsión o el rechazo (Mezza-
dra y Nielson 2014). Y es a través de las distintas prácticas de este régimen de 
frontera que los Estados determinan dónde se encuentran los potenciales migran-
tes —más o menos rentables para el sistema capitalista neoliberal— para poder 
restringirlos o redireccionar su movilidad (Gil Araujo, Santi y Jaramillo 2017). 

Así pues, las fronteras son producidas: son convertidas en objetos o hechos 
objetivos y se les fetichiza como realidades incuestionables con un poder para 
sí mismas. Y es aquí donde el derecho tiene un papel determinante pues cuando 
regula, controla y prohíbe el cruce de fronteras es cuando podemos hablar de 
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migración y migrantes (regulares/irregulares y las distintas categorías) como 
tales (Ortega Velázquez 2017). Los regímenes fronterizos y de migración son 
justamente la politización que se da a través del derecho de la libertad de circu-
lación de las personas, sometiéndolas así al poder estatal. La “irregularidad” mi-
gratoria es en sí misma una característica muy regular y predecible del funcio-
namiento rutinario y sistemático de los regímenes de vigilancia fronteriza y 
migratoria. Esto es lo que De Genova llama la producción de la ilegalidad de los 
migrantes en el régimen de frontera, la cual va aparejada, invariable y sistemá-
ticamente, con la violencia del mismo: someter a los migrantes irregulares a 
pruebas de resistencia y a desafiantes obstáculos de muerte (De Genova 2003).

Anderson define los regímenes fronterizos como los acuerdos (bilaterales o 
multilaterales/regionales) sobre fronteras entre Estados vecinos, las prácticas 
que giran en torno a ellos, la administración y gestión de los controles, los siste-
mas de policía y los acuerdos e instituciones para la cooperación transfronteri-
za. En estos regímenes están implícitas las distintas concepciones de las funcio-
nes que deben tener las fronteras, así como el significado y sentido que se les 
otorga (Anderson 2000, 15). Los Estados ejercen estos acuerdos a través de un 
“control remoto” (Zolberg 2003) o “gobierno a distancia” (Miller y Rose 1990), por 
medio del cual se vinculan los cálculos que se llevan a cabo en un lugar con ac-
ciones que se realizan en otro. Esto no se hace por la fuerza, sino a través de afi-
liar y alinear agentes y agencias dentro de redes de funcionamiento. 

La dependencia entre uno y otro agente puede estar basada en la existencia 
de fondos, legitimidad o algún otro recurso (que incluso puede ser producto de 
alguna coacción no directa), pero también puede ser el resultado de un agente 
convenciendo a otro de que sus problemas u objetivos están intrínsecamente li-
gados y que cada uno puede solventar sus dificultades o alcanzar sus fines con-
juntamente y trabajando en la misma línea. Para ello es necesario construir un 
problema (la migración irregular) de manera similar, en este caso en los países 
de destino y tránsito de migrantes e incluso en los de origen, para enlazar sus 
políticas al respecto (Gil Araujo 2011, 26). 

Este ‘gobierno a distancia’ se ha incorporado en el régimen de frontera a través 
de tres modalidades: “un desplazamiento vertical hacia arriba y hacia abajo de la 
administración estatal; un desplazamiento geográfico hacia otros puntos de con-
trol fronterizo; y una externalización de responsabilidades hacia los gobiernos de 
terceros países y el sector privado” (Gil Araujo 2011, 24-25). Uno de los indicado-
res más claros de la paulatina cristalización de un régimen fronterizo es la crecien-
te externalización de sus controles a través de distintas tecnologías de poder 
como visas, pasaportes, sanciones a las compañías de transporte, controles bio-
métricos, desarrollo de redes oficiales de enlace, acuerdos de readmisión o retor-
no con los países de origen o de tránsito, figuras de “tercer país seguro” y “primer 
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país de llegada” para desviar a los solicitantes de asilo a otros países, ayudas y 
transferencias económicas, sistemas de alerta temprana, ayuda humanitaria y 
creación de zonas seguras en las proximidades de los conflictos para prevenir el 
desplazamiento de personas. En esta tarea, los Estados son ayudados por nuevos 
actores, como empleados, servicios sociales locales, alcaldes, grupos policiales 
multinacionales, empresas, ONGs, terceros Estados, los cuales se van adhiriendo 
al cuerpo del Estado como una especie de tentáculos artificiales (Guiraudon 2001).

La externalización de los controles fronterizos es el conjunto de mecanismos 
de coordinación entre los Estados de destino, tránsito y origen de migrantes 
que tienen como fin dirigir la conducta de estas personas y desincentivar su lle-
gada a los Estados de destino. La externalización de las fronteras es una biopo-
lítica que evita que migrantes y solicitantes de asilo ingresen en los territorios 
de los países de destino, y que los caracteriza como legalmente inadmisibles, 
sin considerar individualmente las razones de sus solicitudes de protección. 
Para ello, los Estados realizan acuerdos, aunque también hay involucramiento 
de actores privados e implementación de políticas de prevención y prohibición, 
tanto directas como indirectas, tales como apoyar prácticas de seguridad o ges-
tionar la migración por terceros (Crepeau 2014; Frelick, Kysel y Podkul 2016; 
Gammeltoft-Hansen y Tan 2017). 

Europa y Estados Unidos (que se analiza en el siguiente apartado) son casos 
ejemplares en la externalización del control de fronteras en el siglo XXI, espe-
cialmente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. En 
el ámbito europeo y en el contexto del derecho de asilo, son ilustrativos de lo 
anterior el Sistema Dublín III (2013) y el Acuerdo Unión Europea-Turquía (2016), 
acuerdos de “primer país de llegada” y “tercer país seguro”, respectivamente, a 
través de los cuales se ha reducido el número de solicitantes de asilo en Europa, 
al trasladarlos a otros países (como Turquía o dejarlos varados en Grecia) y, con 
ello, también las responsabilidades de protección internacional que los Estados 
europeos han asumido a nivel internacional. 

Bajo la figura del “primer país de llegada”, las personas solicitantes de asilo 
pueden ser devueltas a Estados donde hayan encontrado protección internacio-
nal o puedan encontrarla, o donde tengan un contacto o vínculos estrechos. En el 
caso del “tercer país seguro”, las personas solicitantes de asilo pueden ser devuel-
tas a los Estados por los cuales hayan transitado en ruta hacia los países donde 
pedirán asilo, o incluso a Estados que no sean de tránsito, pero a través de un 
acuerdo bilateral o multilateral que hace responsable a dichos Estados de otorgar 
la referida protección internacional (ACNUR 2001 y 2018). La retórica que justifi-
ca estas figuras es que reducen los movimientos migratorios irregulares ulterio-
res, se evita la creación de situaciones de refugiados en “órbita” y se fomenta la 
cooperación internacional y la responsabilidad compartida (ACNUR 2018, 3). 
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Sin embargo, en la práctica estos acuerdos son usados por los Estados de 
destino para disminuir el número de solicitantes de asilo en sus territorios y eva-
dir sus obligaciones de protección internacional, con el consecuente costo en 
vidas y derechos humanos (Gil Bazo 2015; Guild et al. 2015; Fratzke 2015; De 
Lucas 2016; Amnistía Internacional 2017; Médicos sin Fronteras 2019). Como se 
ve, la Unión Europea, “región de justicia, cooperación, seguridad, libre circula-
ción de personas y supresión de fronteras” (Unión Europea 2020), cerró sus puer-
tas a los refugiados a través de una biopolítica que externaliza sus fronteras. 

Bajo el discurso securitario, migrantes y solicitantes de asilo, representan 
una amenaza potencial para los países de destino en términos de orden público, 
seguridad nacional, política, identidad y estabilidad socioeconómica, por lo que 
el objetivo es evitar que pisen sus territorios a través de la implementación de 
distintas tecnologías de poder como la del “tercer país seguro”, la cual viola uno 
de los principios fundantes del derecho internacional de los refugiados: la pro-
tección contra la devolución de una persona a un territorio en el cual sufra riesgo 
de persecución (art. 33 de la Convención de 1951). Este principio es “la piedra 
angular de la protección internacional de las personas refugiadas y solicitantes 
de asilo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2018, párr. 179) porque 
permite garantizar y proteger derechos fundamentales e inderogables de la per-
sona protegida: vida, libertad, seguridad e integridad personales. 

La externalización del control de fronteras estadounidenses a 
México: más de treinta años conteniendo migración indeseada  
a través de discursos securitarios
El 11 de septiembre del 2001 marcó un hito en el manejo de la política migrato-
ria en Estados Unidos: la Immigration Act de ese año creó el Homeland Security 
Department, una agencia con facultades en materia de migración y antiterroris-
mo, con nuevos métodos de identificación y vigilancia, y unidades encargadas 
de controles externos como el Immigration and Customs Enforcement y la Coast 
Guard (Ziaotti 2016, 5). Sin embargo, desde años antes de la amenaza global del 
terrorismo, el proceso de externalización de la frontera estadounidense ya se 
venía gestando bajo otros discursos como el del narcotráfico. Desde luego que 
México, por su posición geográfica, ha tenido una activa participación y colabo-
ración en este proceso, específicamente para contener la migración centroame-
ricana, y le ha servido como moneda de cambio para favorecer sus intereses 
comerciales, a costa de las vidas y los derechos humanos de los migrantes y so-
licitantes de asilo procedentes de esta región.

Esto se puede ver de manera panorámica en México en las últimas tres déca-
das —independientemente del partido político que haya estado o esté en el po-
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der (PRI, PAN o MORENA)—, del gobierno de Salinas (1988-1994), en el que se lo-
gró la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1992 
y se inició la labor de México como país frontera, hasta el gobierno de López 
Obrador (2018-2024), en el que se evitó que se impusieran tarifas arancelarias a 
las importaciones mexicanas en junio de 2019, a costa de convertir a México de 
facto en “tercer país seguro” a través de los Protocolos de Protección al Migrante 
y la Declaración Conjunta México-EUA (ambos de 2019), terminar de militarizar 
la frontera sur y ser un verdadero muro para las caravanas migrantes centroame-
ricanas. Así, la securitización de las migraciones ha sido usada para externalizar 
las fronteras estadounidenses a México desde hace años, pudiéndose distinguir 
tres tipos de discursos:

Discurso: los migrantes como narcotraficantes (1988-2001)
Estados Unidos usó como primer discurso para externalizar el control de su fron-
tera a México, el asociamiento de las personas migrantes irregulares con narcotra-
ficantes, el cual empata con la construcción securitaria del migrante irregular 
como una amenaza socioeconómica y un peligro al orden público a la que alude 
Campesi. Este discurso que, de un lado, tiene como bastión el combate a la migra-
ción irregular y, de otro, la “guerra contra las drogas” (provenientes de México y 
Colombia) (Alba 1999, 21-22), tiene sus orígenes en el periodo que siguió a la 
aprobación de la Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986, la cual regu-
larizó a 2.3 millones de mexicanos y criminalizó el empleo de migrantes irregula-
res (Durand 2013, 7). En este periodo destaca la operación Gatekeeper, del 1 de 
octubre de 1994, la cual tenía por objeto disuadir de cruzar la frontera a las per-
sonas migrantes irregulares y conducirlas a rutas más peligrosas por el desierto 
(Durand 2013, 764), con el consecuente aumento de muertes (Munguía 2015, 107). 

Otro mecanismo importante de contención de la migración irregular fue la 
adopción de dos leyes en 1996: la Illegal Immigration Reform and Immigrant 
Responsibility Act (IIRIRA), la cual implementó medidas de control en las fronte-
ras, lugares de trabajo y deportación, y aumentó las restricciones para el acceso 
de prestaciones públicas y servicios sociales por parte de los migrantes irregu-
lares; y la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, la cual amplió sustan-
cialmente el uso de la detención obligatoria sin fianza, así como la lista de deli-
tos que tienen como consecuencia la deportación obligatoria de migrantes 
autorizados, incluyendo aquellos de larga duración y permanentes (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 2010, párr. 5).

En el lado mexicano, en 1993, bajo el gobierno de Salinas (1988-1994), coin-
cidentemente un año después de la firma del TLCAN, se creó el Instituto Nacional 
de Migración (INM) para la gestión migratoria y la contención de la migración 
irregular en tránsito, a través de los dispositivos de detención y deportación, 
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ejes de la política migratoria mexicana hasta nuestros días. En 1996, con el go-
bierno de Zedillo (1994-2000), la Ley General de Población fue instrumentalizada 
para permitir verificaciones migratorias en lugares distintos a los establecidos 
(art. 151); esto es, a lo largo y ancho de todo el país. El gobierno estadounidense 
entrenó a agentes migratorios mexicanos, fuerzas militares y de seguridad para 
profesionalizar sus labores. Y en 1998 se echó a andar la “Operación Sellamien-
to” —análoga a la Gatekeeper de 1994 (Munguía 2015, 106)— que involucró ac-
ciones coordinadas entre México y Estados Unidos en la frontera con Guatemala 
para detectar migrantes irregulares (Cortés 2003). Además, México tenía la tarea 
de fungir como enlace de Estados Unidos con Centroamérica para crear acciones 
coordinadas en materia migratoria, lo cual fue hecho con el “Proceso Puebla” de 
1996 (Conferencia Regional sobre Migración (CRM) 2011).

Para el gobierno de Fox (2000-2006) ya había una estación migratoria en la 
Ciudad de México y 24 estancias provisionales que se concentraban en su mayo-
ría en el sur del país (Casillas 2002). El programa de este sexenio fue el “Plan Sur” 
(2001), cuyo discurso fue proteger la dignidad de las personas migrantes y com-
batir la corrupción y la impunidad (Grayson 2002). En la práctica implicó opera-
tivos del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal Preventiva (PFP) 
y la Procuraduría General de la República (PGR) en importantes puntos de cruce 
de migrantes centroamericanos (Anguiano y Trejo 2007, 50), así como la cons-
trucción de nuevas estancias migratorias, inversión en tecnología y contratación 
de servidores públicos, para afinar el proceso de deportación de las personas 
migrantes irregulares a sus países (Casillas 2002, 203-4). Al terminar el sexenio 
foxista, el INM ya contaba con 52 centros de detención migratoria (Casillas 2008).

Discurso: los migrantes como terroristas (2001-2018)
Con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, el discurso securi-
tario cambió y se asoció a los migrantes irregulares con terroristas, usándose la 
construcción securitaria del migrante como amenaza a la seguridad nacional a la 
que se refiere Campesi y tomándose medidas para frenar y contener tal “amena-
za”. Del lado de Estados Unidos, se reconfiguró la gestión migratoria: se crearon 
instituciones (Department of Homeland Security y sus distintas agencias), se emi-
tieron leyes (Patriot Act, que convirtió la migración irregular en un asunto de se-
guridad nacional) y órdenes militares excepcionales que autorizaban la deten-
ción indefinida de extranjeros sospechosos de terrorismo (un estado de excepción 
manifiesto) (Agamben 2004, 6), se aumentó el muro fronterizo con México, se 
intensificaron los operativos en lugares de trabajo y se incrementó el número de 
agentes de la patrulla fronteriza (Durand 2013, 764).

Del lado de México, se emprendieron acuerdos bilaterales, multilaterales y 
acciones de control de la migración centroamericana. El Grupo de Alto Nivel de 
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Seguridad Fronteriza (GANSEF) entre México-Guatemala (2002) y México-Belice 
(2005) se formó para trabajar contra terrorismo, crimen organizado, migración 
irregular, tráfico ilícito de mercancías y seguridad pública fronteriza (Calleros 
2009). El Operativo Escudo Comunitario (2005) buscó contener el flujo de pandi-
llas centroamericanas en tránsito por México hacia Estados Unidos (Carreón, He-
rrera y Córdova 2009, 247-48). En 2005 se reconoció al INM como instancia de 
seguridad nacional. Y en 2006 se firmó el “Memorándum de entendimiento entre 
los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, de la República de El Salvador, 
de la República de Guatemala, de la República de Honduras y de la República de 
Nicaragua, para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales cen-
troamericanos migrantes vía terrestre” (Rodríguez 2016, 111).

En el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se implementó el Plan Puebla-
Panamá (2008), el cual tenía como discurso impulsar la infraestructura y las in-
versiones en energía en la región para reducir las condiciones de pobreza, des-
igualdad y violencia (Carreón, Herrera y Córdova 2009, 247-48). Sin embargo, 
sirvió para externalizar la frontera estadounidense hacia México a partir de un 
enfoque de seguridad regional para evitar la entrada de terroristas potenciales 
por la frontera sur de Estados Unidos y, a la vez, permitir la coordinación regional 
de las deportaciones y la contención de la migración irregular al norte. Este plan, 
ahora llamado Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, implicó la 
transferencia de $4,529 millones de dólares de Estados Unidos a México, de 2008 
a marzo del 2017 (AMEXCID 2018). Finalmente, con la Iniciativa Mérida (2008) se 
reconoció la necesaria cooperación bilateral en materia de seguridad entre los 
dos países para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas. Para ello, Es-
tados Unidos suministró recursos a México para equipamiento y capacitación de 
funcionarios mexicanos para el combate a redes criminales, tráfico de drogas y 
personas, así como para el control de los flujos migratorios irregulares (US Em-
bassy Mexico 2008). Con esta iniciativa, de 2008 a mayo del 2017, Estados Unidos 
transfirió a México 2,800 millones de dólares (Seelke y Finklea 2017).

En el gobierno de Peña Nieto, 2012-2018, entró en vigor el Programa Integral 
Frontera Sur (2014) como una estrategia nacional enfocada “a la protección de 
los derechos humanos de los migrantes, el desarrollo de los estados fronterizos 
y el fortalecimiento de la seguridad en la zona” (SEGOB 2015). Sin embargo, de 
nuevo, su objetivo fue reafianzar el papel de México como dique de contención 
de los migrantes centroamericanos a través de agresivos operativos en corredo-
res y hotspots de migrantes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz (REDODEM 
2015; Boggs 2015). Para su implementación, se creó una partida específica en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para la Coordinación para la atención 
integral de la migración en la frontera sur , que se mantiene hasta 2020 (SHCP 
2020).
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La externalización de la frontera estadounidense a México tiene resultados 
visibles. Por ejemplo, el Global Detention Project señaló que de 2010 a 2016, Es-
tados Unidos fue el país con mayor incremento en las detenciones de personas 
migrantes solo seguido por México, que ocupa el número 2 en la lista de los 12 
países que detienen a más personas migrantes (Global Detention Project 2017, 
6). Ello con independencia de que los detenidos sean niños, niñas o adolescen-
tes, puesto que de 2013 a 2017 estos dos países estuvieron a la cabeza en la de-
tención de niños migrantes (Global Detention Project 2018, 8; 2019, 5). De este 
modo, los países de destino han incrementado la detención de personas migran-
tes antes de llegar a su territorio y lo hacen con la ayuda de los países de tránsi-
to. Este es el caso de Estados Unidos y el trabajo de detención que realiza México 
para que los migrantes centroamericanos no toquen suelo estadounidense.

Discurso: las caravanas migrantes como “invasiones” (2018-2020)
Las caravanas migrantes que han llegado a México desde finales de 2018 proce-
dentes de Centroamérica han dado un nuevo giro al discurso securitario de las 
migraciones: literalmente se les ha equiparado con “invasiones” (Trump 2018), 
condensando las tres construcciones del migrante irregular bajo la lente securi-
taria: como amenaza al orden público y la seguridad nacional; como amenaza 
sociocultural y como amenaza socioeconómica (Campesi 2012). Las respuestas 
de los gobiernos de Estados Unidos y México han sido acordes, convirtiendo a 
México en la primera línea de “defensa” del muro del presidente Trump y conso-
lidándolo como un país frontera.

La migración centroamericana y su cruce por México no es algo nuevo: Tapa-
chula, la principal ciudad fronteriza del sur, históricamente ha sido su cruce ha-
bitual en la ruta hacia Estados Unidos. Las razones de la migración de esta re-
gión, que es mayormente de carácter forzado, incluyen pobreza, guerras civiles, 
desastres medioambientales e incluso cambio climático, violencias de todos ti-
pos (institucional, de mercado, familiar, criminal), deseos de reunificación fami-
liar, entre otras, aunado a un débil estado de derecho y a territorios impregnados 
por el crimen organizado. 

Esta realidad precaria y violenta está fuertemente vinculada a los estragos 
causados por los largos conflictos armados que tuvieron lugar en la región entre 
1960 y 1990 y que, a pesar de la firma de acuerdos de paz y la instalación de re-
gímenes “democráticos”, aún prevalecen muchas de las situaciones que los pro-
vocaron (Cuevas 2017). Las oligarquías políticas, económicas y militares queda-
ron casi intactas y tomaron nuevos rumbos con el apoyo de Estados Unidos, 
donde se asentó una importante migración centroamericana en los años de las 
guerras civiles (ACNUR 2008). Algunos de estos migrantes se organizaron en 
pandillas criminales y el gobierno de George H. W. Bush los deportó entre 1989 
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y 1993. De vuelta a la región, pandillas como Barrio 18 y la MS13 se expandieron 
y trajeron consigo violencia y muerte para la población civil. Así, la violencia ge-
neralizada se convirtió en una realidad para la región, provocando desplaza-
mientos forzados de personas (Andino 2016; Santamaría 2007).

Las caravanas emergieron como una “nueva” forma de migración masiva, visto-
sa y organizada que ha permitido dar visibilidad, acompañamiento y protección a 
las personas migrantes por parte de organizaciones sociales, medios de comunica-
ción y organismos de derechos humanos. Además de que son relativamente seguras 
y baratas para migrar, en comparación con los muy altos costos de los traficantes de 
personas, denominados “coyotes” (COLEF 2018). Las caravanas han sido calificadas 
como una forma de supervivencia (Torre-Cantalapiedra 2019) o una nueva forma de 
autodefensa y transmigración, “una nueva forma de lucha migrante” (Varela y 
McLean 2019, 167). Incluso, como han tenido una importante composición de jóve-
nes, han sido consideradas como una “estrategia de movilidad y espacio de protec-
ción, autonomía y solidaridad para los adolescentes centroamericanos” (Glockner 
2019). Sin embargo, la novedad no es la forma de migrar en caravanas, ya que ante-
riormente ya han tenido lugar este tipo de movimientos: 

a) La Caravana de Madres Centroamericanas desde 2004 busca a sus hijos 
migrantes perdidos en México y camina por las rutas que transitaron sus 
hijos, parando en estaciones migratorias, recorriendo las vías del tren, 
entrando en las cárceles mexicanas, los prostíbulos y centros de baile, y 
buscando los cuerpos de sus hijos e hijas en hospitales y morgues (Vare-
la 2015, 335).

b) El Viacrucis Migrante, un símil de las dificultades del camino de Cristo 
con el de los migrantes, desde 2011 es un evento de protesta que vincu-
la lo religioso con lo político y acciones colectivas contenciosas, y es uti-
lizado por los migrantes en tránsito y sus defensores como vía para ha-
cer públicas sus demandas (Vargas 2018, 120; Martínez Hernández-Mejía 
2018, 233). 

La novedad de las caravanas desde octubre de 2018 es que inician en los te-
rritorios de origen de los migrantes (p.e. Honduras), son de un gran volumen, 
tienen una amplia presencia de mujeres, niños y niñas y jóvenes y reciben una 
importante cobertura de los medios de comunicación. Además, involucran una 
compleja red de actores: migrantes y deportados que ya conocen las rutas, de-
fensores de derechos humanos, agencias internacionales responsables de gestio-
nar crisis humanitarias, medios de comunicación y expertos, funcionarios, y po-
blaciones organizadas y fragmentadas de las comunidades por las que atraviesan 
estas caravanas (Varela y McLean 2019, 175). 
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Las respuestas de los gobiernos de México y Estados Unidos no se han hecho 
esperar. En México, ya bajo el gobierno de López Obrador (2018-2024), la primera 
respuesta —acorde con sus promesas electorales— fue tener una política “huma-
nitaria” que incluyó el otorgamiento de visas por razones humanitarias, llegando 
a otorgarse 10,571 visas a nacionales de Honduras, El Salvador y Guatemala en 
enero de 2019 (SEGOB 2019, 116). No obstante, la estrategia humanitaria no duró 
demasiado: la alternancia política que tuvo lugar en México, la “nueva” visión pro-
derechos humanos del gobierno entrante y la continua crisis humanitaria que se 
vive en Centroamérica tuvieron un “efecto llamada” y las caravanas centroameri-
canas siguieron llegando a la frontera sur. Entonces, se dio un viraje a la política 
migratoria y se retomaron las añejas estrategias, comunes a todos los gobiernos 
mexicanos: se disminuyó drásticamente el otorgamiento de visas humanitarias y 
aumentaron las detenciones, la separación de familias, la sobrepoblación en las 
estaciones migratorias, la falta de acceso a la salud, y las violaciones a los dere-
chos al debido proceso y a la protección internacional (Alianza las Américas 2019; 
CNDH 2019).

Para noviembre de 2019, se habían detenido a 151,547 migrantes centroa-
mericanos —de los cuales casi un tercio son niños: 47,406— y deportado a 
115,237 (SEGOB 2019, 124, 133); esto es, se deportó al 76% de los migrantes pro-
cedentes de esa región, lo cual muestra un “eficaz” abordaje de la crisis migrato-
ria por el gobierno mexicano a través de los dispositivos de detención y depor-
tación. Ello a la par del uso de la recién estrenada Guardia Nacional para “ordenar” 
la migración irregular con fuertes despliegues de violencia, tal y como lo mues-
tra su actuación en el segundo semestre de 2019 y con la caravana migrante de 
enero de 2020, la cual fue recibida por la Guardia Nacional en un operativo muy 
similar a los que ejecuta la patrulla fronteriza de Estados Unidos (Pradilla 2020). 
Eso sí, la actuación del gobierno mexicano ha estado cobijada por el lema de los 
pactos de Marrakech de 2018 sobre migración y refugiados, de los cuales fue un 
grande impulsor: “migración segura, ordenada y regular”.

A la par, y en la misma retórica de gobiernos anteriores, el gobierno mexica-
no presentó en mayo de 2019 el Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, elaborado por la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe, en aras de que las personas de la región no tengan que migrar. 
Este proyecto gira en torno a 4 ejes: 1) desarrollo económico: fiscalidad e inver-
sión, integración comercial, energética y logística; 2) bienestar social: educación, 
salud y trabajo; 3) sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos, y, 4) gestión 
integral del ciclo migratorio con seguridad humana: derechos, medios de vida y 
seguridad centrada en las personas (CEPAL 2019). Este nuevo plan también tiene 
una retórica de derechos humanos bajo la cual subyacen intereses muy claros de 
contener una migración no deseada, ni en Estados Unidos ni en México.
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Del lado de Estados Unidos, desde el inicio de las caravanas en octubre de 
2018, el gobierno de Donald Trump reclamó categóricamente a México frenar 
esa migración no deseada y cerró su sistema de asilo para los centroamericanos 
a través de tres mecanismos: 

1) Los Migrant Protection Protocols (MPP), llamados también Remain in Mexico Policy , 
de enero de 2019, facultan al Department of Homeland Security a regresar a México 
a los migrantes irregulares y solicitantes de asilo centroamericanos que lleguen por 
vía terrestre a Estados Unidos, para que esperen sus resoluciones migratorias y de 
asilo ahí, lo cual socava sus posibilidades de conseguir asilo al dificultarles conse-
guir un abogado que los represente en ese país. Según cifras del Department of Ho-
meland Security, a octubre de 2019 se habían regresado a México a 55,000 migran-
tes bajo este programa (US Department of Homeland Security 2019a).

Al regresar a los migrantes y solicitantes de asilo a México bajo los MPP se les 
expone a peligros letales. Está documentado que en su camino hacia —y desde— 
los tribunales estadounidenses para oír sus resoluciones de asilo y migración, y 
en la calle en México, mientras buscan trabajo y comida, son golpeados, secues-
trados y violados. Por ejemplo, a diciembre de 2019, Human Rights First docu-
mentó 636 casos de violaciones, secuestros, tortura y otros ataques violentos 
contra migrantes y solicitantes de asilo devueltos a México bajo los MPP a ciuda-
des como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros (Human 
Rights First 2019b). Sin embargo, el discurso usado por el gobierno de Trump es 
que los MPP son una “alternativa” a la separación de familias, una forma de redu-
cir la sobrepoblación en los centros de detención y una de las iniciativas del De-
partment of Homeland Security más “exitosas” que ha alcanzado una “eficacia 
operacional”, al reducir el número de solicitantes de asilo que llega a la frontera 
sur de Estados Unidos (US Department of Homeland Security 2019a). 

Estas afirmaciones ignoran los peligros a los que se enfrentan las personas 
que son devueltas a México, riesgos que incluso han sido calificados como “anec-
dóticos” por los altos mandos de la administración de Trump —como Mark Mor-
gan, comisionado del Customs and Border Protection (White House 2019). No obs-
tante, como es sabido, México es un espacio donde migrantes irregulares y 
solicitantes de asilo sufren violencia, abusos, delitos e incluso la muerte: es un 
país destruido y desposeído por masacres y desapariciones forzadas —San Fer-
nando, Cadereyta, Ayotzinapa, etc.—, ejecuciones, linchamientos, feminicidios, 
homicidios, crímenes contra personas LGBT, trata sexual (especialmente de niños 
y mujeres) y laboral, reclutamientos forzados por parte del crimen organizado, 
secuestros, extorsiones, guerras entre cárteles, etc., todas situaciones amplia-
mente documentadas especialmente por la sociedad civil organizada en México 
(Suarez, Knippen y Meyer 2015; REDODEM 2017; 2018).
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2) La Declaración Conjunta México-Estados Unidos, de junio de 2019, y firmada 
tras una amenaza velada y mediática por parte del presidente Trump de aumen-
tar los aranceles para las exportaciones de los productos mexicanos de forma 
progresiva a partir del 10 de junio de 2019, en caso de que México no hiciera 
algo decisivo para frenar la migración irregular centroamericana, obligó a Méxi-
co a militarizar su frontera sur (con la Guardia Nacional), a aceptar que los mi-
grantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo sean 
devueltos sin demora a su territorio —donde deberán esperar la resolución de 
sus solicitudes de asilo— y a darles oportunidades laborales y acceso a la salud 
y educación. Estados Unidos se comprometió únicamente a acelerar la resolu-
ción de solicitudes de asilo y ejecutar los procedimientos de deportación de la 
forma más expedita posible. Y ambos países reiteraron su compromiso para for-
talecer y ampliar la cooperación bilateral y evitar la migración forzada a través 
del Plan de Desarrollo Integral, pero sin dar datos sobre aportaciones económi-
cas u otras consideraciones (SRE 2019).

Para cumplir con lo acordado en este “acuerdo” y evitar que los migrantes 
centroamericanos avancen hacia Estados Unidos, México ha terminado de mili-
tarizar su frontera sur —ahora con la Guardia Nacional— y ha puesto en marcha 
operativos que ponen en peligro la vida de los migrantes y solicitantes de asilo 
que han llegado en caravanas, y que incluyen el uso de escudos de seguridad, 
golpes, piedras y gases lacrimógenos (Henríquez 2020). Asimismo, no solo ha 
aumentado el número de detenciones y deportaciones, sino también la capaci-
dad de detención con la habilitación de una nueva cárcel migratoria, La Mosca, 
en Chiapa de Corzo, la cual funciona en condiciones que no son compatibles 
con los derechos humanos de las personas que ahí recluyen (Domínguez 2019).

3) La Directiva Asylum Eligibility and Procedural Modifications, emitida conjun-
tamente por el Department of Homeland Security y el Department of Justice el 16 
de julio de 2019, acabó de sellar el sistema de asilo estadounidense para los 
centroamericanos al disponer que solo pueden solicitar asilo en la frontera sur 
de Estados Unidos quienes: a) hayan pedido asilo en otro tercer país “seguro” 
por el que hayan transitado y se les haya negado dicha protección; b) hayan sido 
víctimas de formas “severas” de tráfico de personas, o, c) hayan transitado por 
algún país que no sea parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugia-
dos de 1951 o de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes de 1984. Es de notarse que no existe excepción algu-
na en caso de que los solicitantes de asilo sean niños. A quienes que no se en-
cuentren en alguna de dichas excepciones se les iniciará un proceso de depor-
tación rápida y se les trasladará a sus países (Homeland Security Department y 
Executive Office for Immigration Review 2019). Como México es parte de las 
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Convenciones de 1951 y de 1984, solo califican como excepciones a la restric-
ción de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos las dos primeras, 
quedando así bloqueado el acceso al asilo para la mayoría de centroamericanos 
que transitan por México hacia ese país en busca de protección internacional.

La directiva ha sido cuestionada legalmente por distintas organizaciones de 
la sociedad civil —como la American Civil Liberties Union (ACLU), el Center for 
Constitutional Rights y el Southern Poverty Law Center, entre otras— no solo por-
que es una flagrante violación al principio de no devolución, piedra angular del 
derecho de asilo, sino también porque las leyes estadounidenses de migración y 
asilo solo restringen que una persona pida asilo en caso de que esté “firmemente 
asentada/establecida” en otro país antes de llegar a Estados Unidos, y exista un 
acuerdo de tercer país seguro con ese país y al solicitante de asilo se le haya ga-
rantizado un “procedimiento completo y justo” ahí (Human Rights First 2019a). 

En respuesta, el gobierno de Trump impulsó la firma de acuerdos de “tercer 
país seguro” con los países de Centroamérica, los cuales estuvieron mediados —al 
igual que con México— con amenazas de orden comercial para su concreción: con 
Guatemala el 26 de julio, con el Salvador el 20 de septiembre y con Honduras el 25 
de septiembre, todos de 2019 (US Department of Homeland Security 2019b). El 11 
de septiembre de 2019 la Corte Suprema de Estados Unidos desechó las primeras 
impugnaciones legales de la directiva, dando una primera victoria al gobierno de 
Trump (US Supreme Court 2019). Ello a pesar de la incongruencia que representa 
el considerar tanto a México como a los países centroamericanos como países “se-
guros” ya que justamente son esos países los que están expulsando a sus naciona-
les de manera forzosa por el clima generalizado de inseguridad y las violaciones 
sistemáticas de derechos humanos que ahí ocurren.

Conclusiones
Este artículo tuvo como fin analizar cómo Estados Unidos ha contenido la migra-
ción irregular procedente de Centroamérica en los últimos treinta años a través 
del discurso de securitización de las migraciones, el cual ha construido al mi-
grante como una amenaza (que ha ido variando en intensidad dependiendo el 
contexto económico, político y social imperante en la región) al asociarlo con el 
narcotráfico, el terrorismo y las invasiones. A partir de la biopolítica legal, se 
intentó mostrar cómo el actual gobierno estadounidense de las migraciones ha 
externalizado su frontera a México a través de distintas tecnologías de poder o 
biopolíticas para que esta migración —que se considera indeseada por ser una 
“amenaza” social, política, cultural, económica y a la seguridad interna y nacio-
nal— no pise su territorio. Y que van de distintos planes de cooperación, segu-
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ridad y militarización regional, disfrazados de una retórica que “vela” por los 
derechos humanos de estas personas y el desarrollo en sus regiones de origen 
para que no tengan que migrar, y donde México ha tenido un papel primario 
para su ejecución a lo largo de más de treinta años, a vaciar el derecho de asilo 
al quitarle su principal garantía que es el principio de no devolución.

De acuerdo con el marco teórico utilizado, el derecho no es concebido como 
una ciencia social autónoma y de la cual emanan normas objetivas y justas, sino 
como un conjunto de prácticas, instituciones, estatutos, códigos, autoridades, 
discursos, textos, normas y formas de enjuiciamiento variados, no unificados, 
que nunca existen o actúan por su cuenta, sino que siempre están entrelazados 
con lógicas de poder e intereses políticos. Así pues, el derecho puede ser instru-
mentalizado para favorecer los intereses políticos de los Estados dominantes, 
sin que importe si se desvirtúan o dejan sin contenido derechos humanos fun-
damentales para las personas, como el derecho de asilo en el contexto contem-
poráneo de las migraciones forzadas procedentes de Centroamérica.

En el actual gobierno estadounidense de las migraciones, México es la prime-
ra línea del muro del presidente Trump, quedando la vida de las personas migran-
tes y solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica instrumentalizadas, des-
echadas y sin posibilidades de solicitar protección internacional, ya que tanto 
Estados Unidos (país de destino) como México (país de tránsito) se las niegan, aún 
cuando existen razones objetivas para que la soliciten, puesto que intentan huir 
de geografías de muerte y salvar sus vidas. Pero ni en México ni en Estados Uni-
dos esta opción parece ser alentadora ya que Estados Unidos los devuelve a Mé-
xico a que esperen sus procedimientos de asilo y sus vidas corran peligro en esta 
espera, y en México parece cada vez más escasa la posibilidad de pedir protec-
ción internacional si el gobierno mexicano, bajo el lema de tener una migración 
“segura, ordenada y regular”, disuelve las caravanas, como la de enero de 2019, 
con “eficacia” como nunca antes y aumenta las deportaciones de las personas pro-
cedentes de esta región. ID
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Medidas antinmigrantes y deportabilidad en 
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Are migrants a public charge? Antimmigrant 
measures and deportability in the United States

Abstract | In August 2019, the Trump administration added a new element to his Zero To-

lerance policy: the Public Charge Rule. The rule poses a threat to the immigration status 

of those foreigners who use certain public services, causing them to be deportable. We 

argue that public charge by itself is not a valid reason to legitimize deportability. First, 

under certain egalitarian theories, it can be unfair to construct the persons as deportable 

based solely on their need to use social welfare programs, since those programs were 

created in order to compensate for the negative effects of bad luck, domination and ex-

ploitation. Second, it can be morally undesirable to construct them as deportable, due to 

the harmful effects that deportability generates, more so, if we consider that immigrants’ 

contributions to the American society are more significant than the benefits they obtain 

from public services. Hence, immigrants should not be considered as a public charge even 

from this point of view. Finally, we propose the concept of “fair public charge”, to accura-

tely assess immigrants’ contribution to the host country. 

Keywords | deportability, public charge, social welfare state, migration ethics, migration jus-

tice, border legitimacy. 

Resumen | En agosto de 2019 la administración de Trump añadió un elemento más a su 

política de Tolerancia Cero: la Regla de la Carga Pública. Esta medida pone en juego la ca-
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lidad migratoria de quienes utilizan ciertos servicios sociales, volviendo deportable a una 

parte de la población migrante. El artículo argumenta que la carga pública por sí misma 

no debería ser motivo suficiente para justificar la deportabilidad. En primer lugar, bajo 

cierta familia de teorías igualitarias, puede ser injusto construir a las personas como de-

portables con base en la necesidad que tienen de programas sociales; puesto que la razón 

de ser de estos es compensar efectos adversos de la mala suerte, dominación y explota-

ción. En segundo lugar, puede resultar moralmente impermisible hacerlo por las conse-

cuencias adversas que la deportabilidad implica, dado que las contribuciones de las per-

sonas migrantes a la sociedad estadounidense son superiores al uso que estas realizan de 

servicios públicos, por lo que no puede considerárseles una carga pública. Finalmente, 

proponemos el concepto de carga pública justa, para permitir la valoración equitativa de 

las contribuciones de los migrantes en el país de destino.

Palabras clave | deportabilidad, carga pública, estado social de bienestar, ética de la inmi-

gración, justicia migratoria, legitimidad de fronteras. 

Introducción
DesDe 1882, las leyes De estaDos UniDos han restringido la entrada al país 
cuando se considera que el o la solicitante puede convertirse en una “carga pú-
blica” (public charge) para el Estado, ya sea por motivos económicos, mala salud 
o simplemente a discreción de los servidores públicos encargados de decidir 
sobre la admisión de extranjeros (Alfaro-Velcamp 2014). En épocas más recien-
tes, la Regla de la Carga Pública restringía el acceso a extranjeros cuyo ingreso 
o subsistencia dependiera de dos o más programas federales de asistencia so-
cial (Rupar 2019). Sin embargo, estas reglas se han endurecido. Una visión muy 
convencional de las teorías de la justicia igualitaria sugiere que esto es lo que la 
moralidad pública requiere (Macedo 2018; Wellman 2011; Walzer 1997). 

Cada estado tiene un deber de justicia con el bienestar de sus propios ciuda-
danos, que fundamenta su derecho de limitar, e incluso, cancelar la inmigración 
si esta compromete su capacidad de mantener relaciones de justicia entre los 
suyos. Sin embargo, otras visiones más liberales e igualitarias acerca de lo que la 
moralidad requiere de nosotros y de nuestras instituciones, indican que la ciu-
dadanía o la membresía a los Estados que tienen ese tipo de compromiso con el 
bienestar y la justicia de sus ciudadanos, son el tipo de factores moralmente ar-
bitrarios que no resultan relevantes para la exclusión y que, al contrario, los con-
troles fronterizos producen formas de injusticia, explotación y dominación que 
son irreconciliables con los mejores principios y las mejores prácticas de las de-
mocracias liberales (Carens 2013; Hidalgo 2016). Por eso, frente al endureci-
miento de las restricciones basadas en la carga pública y frente al debate ético 
detrás de ellas, en este artículo pretendemos discutir qué tan apropiado es utili-
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zar la idea de “carga pública” en discusiones acerca de la política migratoria. Para 
ello, utilizaremos el concepto de “deportabilidad” y argumentos familiares en el 
dominio de la ética de la inmigración y de las relaciones internacionales, para 
nutrir la discusión específica del caso de la administración Trump. 

Durante la administración del presidente Trump, el Departamento de Seguri-
dad Interior (DHS, por sus siglas en inglés), propuso una interpretación más am-
plia de la noción de “carga pública”, que permite que el Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), rechace solicitudes de residencia per-
manente, prolongación de residencia, cambio de estatus o reunificación familiar 
de todos los migrantes que sean beneficiarios de programas sociales (como pa-
quetes de nutrición, vivienda pública o servicios de salud), aunque su ingreso y 
subsistencia no dependan de ellos (Rupar 2019; Adams 2019). Esta ampliación 
del concepto se incorporó a la normatividad migratoria estadounidense en agosto 
2019 y su entrada en vigor estaba prevista para el 15 de octubre de 2019. Sin em-
bargo, el 11 del mismo mes, jueces federales de cuatro estados otorgaron medi-
das cautelares para evitar temporalmente su implementación (Evelly 2019). Estas 
medidas fueron retiradas debido a que la Suprema Corte falló a favor de la Regla 
de la Carga Pública, por lo que, a partir del 24 de febrero de 2020, el Departamen-
to de Ciudadanía e Inmigración pudo implementar esta regla en todo el país.  

Se ha discutido que la Regla de la Carga Pública no afecta a las personas in-
documentadas en el sentido de que estas de cualquier manera no tendrían acceso 
a apoyos sociales. No obstante, esta regla afecta a 2.25 millones de personas in-
documentadas y 212,000 ciudadanos estadounidenses miembros de familias en 
las que alguna persona —naturalizada o residente permanente— podría solicitar 
dichos servicios públicos, pero que, dadas las nuevas reglas, decide no hacerlo. 
Además de las personas que ya se encuentran en territorio estadounidense, 2.25 
millones serían consideradas inadmisibles para ingresar al país (Kerwin, Warren 
y Nicholson 2018). En la tercera sección del texto trataremos de explicar en qué 
sentido algún tipo de inmigración podría resultar dañina para los residentes y 
ciudadanos, y cómo esta carga pública pudiera dar lugar a requerimientos éticos 
de controles migratorios más robustos. Sin embargo, como veremos, este tipo de 
argumentos han probado ser inconcluyentes. Al mismo tiempo, en la cuarta sec-
ción vamos a proponer un concepto más completo y coherente de “carga pública”, 
ya que no existe una prueba categórica en contra de estos argumentos en pro de 
controles migratorios más robustos, lo que quiere decir que siempre pueden 
complementarse para fortalecerse. Nuestra propuesta, en ciertas condiciones, po-
dría requerir más inmigración que menos. Vamos a tratar algunas consecuencias 
de esto también en la cuarta sección. Pero antes, en la segunda sección, es preciso 
explicar algunos aspectos metodológicos importantes de nuestra aproximación y 
algunos límites de nuestra investigación.
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Nuestra aproximación al problema
El propósito de este apartado es explicar la aproximación o metodología que se-
guimos en nuestra investigación. Nuestra aproximación se distingue por ser plu-
ralista, pues integra distintas metodologías para permitir un abordaje interdisci-
plinar. Para entender esto, suponga que a usted le interesa la amistad, lo cual es 
afortunado porque en la región donde usted vive se estudia profusamente el 
tema en una cantidad enorme de centros, de institutos y de universidades, aun-
que solamente se estudia el fenómeno de la amistad cualitativa y cuantitativa-
mente. Eso significa que los estudiosos articulan marcos teóricos para entender 
todos los problemas a los que dan lugar las relaciones amistosas que ocurren 
donde usted vive y que otros estudiosos se apresuran a realizar mediciones al 
respecto. Pero, ¿eso es todo lo que hay que saber de la amistad? Algunos exper-
tos piensan que sí y que cualquier otra cuestión que surja puede ser abordada 
mediante el sentido común de los expertos a partir de esas bases metodológicas. 
Pero usted es una persona que ha viajado y sabe que las personas que viven en 
lugares distintos tienen ideas distintas acerca de cómo deben ser las amistades. 
Por ejemplo, algunos tienen muy pocos amigos porque se toman muy en serio 
los compromisos que implica la amistad y otros tienen muchos con los que no 
tienen demasiada intimidad.

Algunos tienen amigos con los que comparten intereses y otros prefieren ami-
gos con los que comparten la clase social. ¿Cuál puede ser la manera más valiosa 
de entablar una amistad? Si preguntamos a los expertos cualitativos y cuantitati-
vos, su primer instinto será establecer comparaciones. Por ejemplo, puede ser que 
descubran que las amistades en Estados Unidos tienden a durar si han sido forma-
das durante la universidad, mientras que en México las amistades que duran son 
las que se forman durante la vida profesional. Pero, ¿cómo sabemos que la dura-
ción es la medida para comparar y saber qué tipo de amistades son más valiosas? 
Pronto, es evidente que el sentido común no nos va a llevar mucho más lejos y que 
necesitamos una metodología distinta para hablar de la amistad evaluativa y nor-
mativamente. El ejemplo es relevante porque muestra cómo ciertos objetos de es-
tudio requieren una aproximación interdisciplinar que integra distintas aproxima-
ciones y metodologías para poder entender mejor un objeto de estudio. Una 
aproximación comienza donde termina otra y una más comienza en el punto en el 
que la otra alcanza su límite. También muestra la importancia de los estudios nor-
mativos para complementar otro tipo de estudios teóricos y empíricos. En todo 
caso, muestra que el sentido común no puede sustituir las perspectivas teóricas 
especializadas.

En los estudios migratorios ocurre algo similar que en nuestro ejemplo del 
estudio de la amistad. Los estudios cualitativos y cuantitativos nos permiten in-
terpretar los hechos como problemas sociales, así como describir y medir aspec-
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tos de esos problemas. Pero ni los estudios cualitativos ni los cuantitativos están 
orientados a la solución de problemas. Son los estudios normativos los que nos 
permiten valorar distintas posibilidades de cambiar el mundo para eliminar o dis-
minuir el daño que efectúan esos problemas. A su vez, son los estudios en diseño 
institucional y en intervención social, los que nos dicen cómo aplicar esos cam-
bios en el mundo real. Naturalmente, este proceso no se representa como una lí-
nea recta —con un inicio y un fin—, sino más bien como un proceso circular o 
mejor, como una espiral: tras las reformas institucionales y legislativas, cuando 
la realidad no ha eliminado los problemas del todo, es necesario volver a iniciar 
el proceso para identificar qué falló en nuestro entendimiento del problema o en 
nuestras mediciones, para revisar también los sesgos ocultos en nuestras teorías 
normativas y volver a comenzar este círculo o espiral de la interdisciplina. 

El problema es que en México el círculo interdisciplinario no se completa. Se 
estudian los problemas casi exclusivamente de manera cuantitativa y cualitativa 
pero la investigación normativa, o bien es casi inexistente, o se concentra en des-
cribir y comparar las prácticas, las instituciones migratorias y el derecho inter-
nacional.1 Por ejemplo, un estudio podría desagregar los solicitantes mexicanos 
de asilo por desplazamiento violento en términos de sus edades, grados de estu-
dio y lugares de destino potencial. Otro estudio podría, en cambio, caracterizar 
ciertas prácticas fronterizas de Estados Unidos como problemáticas sociales en 
términos de constituir prácticas necropolíticas (Estévez 2018). Pero existe el pre-
juicio muy extendido entre estudiantes, profesores e investigadores de que la 
reflexión filosófica normativa —acerca de nuestros deberes con respecto de los 
migrantes, los deberes de los migrantes con respecto de las sociedades recepto-
ras y la manera en la que esas consideraciones determinan cómo deberían ser 
nuestras instituciones migratorias— es algo que el conocedor en métodos cuan-
titativos y/o cualitativos, y el funcionario público pueden abordar simplemente 
desde el sentido común.2 Un resultado de este desdén, es que se deja que este 
tipo de reflexión, que tiene una metodología rigurosa y especializada, sea condu-
cida desde las instituciones académicas de otros países, abandonando la oportu-
nidad de que la academia en México introduzca su punto de vista especial, carac-
terizado por sus intereses y derechos, en esta discusión global.3 En el mundo, 

1 Parece que lo mismo ocurre con el diseño institucional y la intervención social; pero, 
pese a su importancia, por razones de espacio y de límites del planteamiento, no aborda-
remos esos problemas en este texto.
2 También puede ser el caso del diseño institucional y la intervención social que tradicio-
nalmente en México no se dejan en manos de expertos.
3 Este tipo de problemas son abordados por la filosofía decolonial. Desde la perspectiva 
hegemónica angloamericana y europea, los académicos de los países del sur global están 
capacitados para describir el mundo que los rodea pero no en realidad para pensarlo. Por 
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este tipo de reflexión normativa, acerca de la ética de la migración y de las rela-
ciones internacionales, forma parte del dominio de la ética aplicada y de las teo-
rías de la injusticia. 

Naturalmente que esta aproximación normativa requiere una metodología 
especializada y rigurosa, que precisamente permite valorar distintos tipos de 
soluciones a los problemas que, mediante las otras aproximaciones, interpreta-
mos y medimos. Nosotros aspiramos a que el presente trabajo sea parte de esos 
esfuerzos. Partimos de una política pública problemática, buscamos el mejor 
planteamiento filosófico que pueda justificarla y procedemos a evaluar los lími-
tes y la coherencia de esa justificación. Con suerte los mismos fundamentos y 
principios que le dan orden y estructura a esa política pública en realidad re-
quieren políticas más incluyentes e igualitarias. Para ello, empleamos los méto-
dos de la ética normativa de la inmigración y los empalmamos con los métodos 
tradicionales de las ciencias sociales.

Antes de pasar a nuestro análisis, conviene destacar algunos de los límites 
que tiene nuestra aproximación y que hemos señalado en los párrafos anterio-
res. Primero, nuestra investigación parte del supuesto de que limitar la inmigra-
ción y aumentar la deportabilidad en términos de carga pública es problemáti-
co. Es decir, nuestra investigación no pretende demostrar que esto es un 
problema, sino que parte de la literatura que ya lo problematiza (Rupar 2019; 
Adams 2019; Kerwin, Warren y Nicholson 2018; Alfaro-Velcamp 2014). Puede ser 
que sea un problema en términos de necropolítica o en términos de las superes-
tructuras financieras transnacionales; pero nosotros permanecemos agnósticos 
a cuál constituya la manera más rica o correcta de plantear el problema. Es sufi-
ciente para nosotros que algunas de las maneras cualitativas de entender este 
problema sean compatibles con la descripción discreta que hacemos en el si-
guiente apartado.4 En segundo lugar, de manera similar, tampoco abordamos 
cómo nuestra perspectiva normativa puede traducirse en planteamientos de re-
forma institucional o de intervención social más concretos y localizados.

La carga pública y las concepciones de la justicia migratoria
En el apartado anterior hemos descrito nuestra aproximación como pluralista. 
Comenzaremos en este apartado con una descripción discreta del problema ins-
titucional y de política pública de la deportabilidad por “carga pública”. Después, 

eso los estudios cualitativos y cuantitativos son bienvenidos, pero no así los estudios filo-
sóficos-teóricos críticos no derivativos y mucho menos los normativos. Véase por ejemplo, 
De Sousa 2010.
4 Muchas gracias a una lectora o lector anónima(o) por destacar este punto.
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buscaremos el mejor planteamiento filosófico que pueda justificarla y procede-
remos a evaluar los límites y la coherencia de esa justificación. Si todo va bien, 
utilizaremos las mismas razones y métodos de la teoría normativa dominante y 
hegemónica para mostrar que la equidad y la justicia no permiten ese tipo de de-
portabilidad. 

Así pues, para una descripción discreta del problema, lo primero que hay 
que notar es que las leyes de inmigración de Estados Unidos y, en general de los 
países de destino, son selectivas respecto a los extranjeros que tienen preferen-
cia para ser admitidos en su territorio, favoreciendo a aquellos cuyas habilida-
des se requieren en los mercados de trabajo. Esto significa que aquellos extran-
jeros que no se encuentran listos para incorporarse a la economía sin apoyo 
estatal, no cumplen con el perfil del “migrante deseable”. Esta misma regla aplica 
para aquellos extranjeros que, estando en territorio estadounidense legalmente, 
tienen la intención de prolongar su estadía o cambiar su estatus migratorio. 

Una parte importante de la literatura más ortodoxa de la ética de la inmigra-
ción justifica ese tipo de restricciones. En la ética de la inmigración podemos en-
contrar típicamente dos tipos de posiciones contrastantes. La visión tradicional 
proviene de la doctrina de las relaciones internacionales basada en la soberanía 
como el derecho a gobernar sin interferencias y con amplia discrecionalidad en 
asuntos como las fronteras, la entrada de extranjeros, el territorio y la jurisdic-
ción. De esta manera, siempre que se respeten los derechos humanos de los no 
nacionales, se toma como axiomático que los Estados tienen derecho a admitir 
extranjeros en sus propios términos, incluyendo las condiciones y restricciones 
bajo las cuales dichas admisiones se lleven a cabo (Sidgwick 1987, 308). Pero ese 
axioma no fue suficiente para hacer frente al carácter moral de las democracias 
liberales y del régimen internacional estructurado alrededor de los derechos hu-
manos, que son a la vez derechos legales y morales. Para ser coherente con ese 
régimen, la exclusión requiere una justificación articulada también en términos 
morales (Camacho 2016).

Por eso, la segunda posición, la que llamamos la visión convencional de la 
ética migratoria, trata de justificar el uso discrecional de los derechos de exclu-
sión, cuando menos en el caso de las admisiones regulares. En esta posición con-
viven tres tipos de argumentos para justificar la exclusión de los inmigrantes. 
Los primeros están basados en las consecuencias adversas que pueda producir 
la inmigración, los segundos están basados en derechos fundamentales de los 
ciudadanos y residentes, como son el derecho de asociación y el derecho de au-
todeterminación política y, finalmente, los terceros están basados en las obliga-
ciones especiales entre ciudadanos y residentes. Como puede verse, al invocar la 
“carga pública” como justificación de exclusión se hace referencia directamente 
a los argumentos basados en las consecuencias y por esa razón nos enfocaremos 
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en ellos, pero a partir de nuestra aproximación pluralista: invocando principios 
relevantes, contrastando los principios y las consecuencias con las descripcio-
nes del mundo y revisando nuestras convicciones morales en el proceso.

Así pues, algunos teóricos sostienen que los inmigrantes pueden constituir 
una carga pública de una manera injusta porque dañan a los ciudadanos y a los 
residentes. Hay varias maneras en las que un agente puede causar daño moral-
mente impermisible.5 La más obvia es cuando desencadena una serie de eventos 
que dañan a terceros, como cuando alguien vierte una sustancia tóxica en un ma-
nantial que constituye la fuente de agua de una comunidad. Pero también se pue-
de dañar a terceros haciendo posible un daño, es decir se daña a terceros cuando 
las acciones resultan en la incapacidad de esas personas de evitar el daño. Existe 
la noción de que cierto tipo de inmigración es dañina porque tiene como resulta-
do una carga pública pesada, por ejemplo, causando la disminución de los sala-
rios, desempleo, hacinamiento, distorsión de los mercados laborales, cosas que a 
su vez requieren la intervención del Estado mediante programas que son subven-
cionados por el erario.6 Entonces, si la inmigración es dañina en el sentido de im-
poner cargas públicas injustificadas que posibilitan el daño haciendo difícil que 
la sociedad lo prevenga, el Estado tiene la obligación de limitar la inmigración.

Un problema general típico de este tipo de argumentos basados en las conse-
cuencias, es que los casos en los que pueden verificarse son muy acotados, pues 
dependen de relaciones o estados de cosas que son contingentes a que las malas 
consecuencias tengan la relación justificatoria apropiada con la conclusión. Pero 
eso no siempre ocurre en los casos relativos a la migración. Por ejemplo, en el 
caso del argumento en cuestión, se suele asumir que los intereses de ciudadanos 
y residentes en beneficiarse de la disminución de la “carga pública” generalmente 
desplaza los intereses de los inmigrantes. Pero esto es claramente equivocado con 
base en las nociones éticas fundamentales que explican los límites de la coacción.

En la ética y teorías de la justicia contemporáneas, existen razones pro tanto 
en contra de la coerción. Esto quiere decir que cualquier caso de coerción tiene 
que ser suficientemente justificado por razones de peso y que el peso de la prue-
ba siempre está del lado del que quiere justificar la coerción.7 Para ver más clara-

5 Es apropiado recordar que no cualquier tipo de daño es moralmente impermisible. En un 
contexto en que la libertad y la igualdad son valiosas, existe un amplio margen en el que 
nos es permitido dañar a los demás. Por ejemplo, cuando un empleador escoge a alguien 
más capacitado que yo para un trabajo, aunque yo esté muy endeudado. Acerca de los lími-
tes del derecho de hacer daño, véase Waldron, “A right to do wrong”.
6 Acerca de la noción de que la inmigración puede resultar dañina y por ello injusta, véase 
Macedo 2007 y 2011.
7 Se trata de un rasgo que es compartido por cualquier teoría liberal. Para una consulta 
general acerca de la coerción y las justificaciones puede verse Wolff, Filosofía política: una 
introducción. 
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mente por qué los intereses de los residentes y ciudadanos en beneficiarse de la 
“carga pública” no siempre desplazan los intereses de los inmigrantes, considere 
la siguiente analogía (Hidalgo 2016, 147): ordinariamente consideramos que tene-
mos un deber moral de beneficiar o evitarles daño a nuestros familiares más cer-
canos, por ejemplo, disminuyendo sus gastos o ayudándoles con la renta si esta 
resulta demasiado costosa. Pero también es hasta cierto punto claro que resulta 
impermisible coaccionar o dañar a otros para beneficiar a nuestros familiares, por 
lo que resultaría impermisible extorsionar a un conocido para evitar a mi madre 
la carga de la renta. Como la analogía está basada en las relaciones especiales en-
tre familiares, puede extenderse al caso análogo de las relaciones especiales entre 
ciudadanos y residentes (Huemer 2010, 438-447).

La analogía no muestra que el Estado no tiene obligaciones de disminuir la 
“carga pública” para preservar el bienestar de los ciudadanos y residentes. Lo 
que muestra es que no siempre es permisible procurar el bienestar de los ciuda-
danos y residentes, sobre todo cuando, para hacerlo, se producen daños a terce-
ros. Es decir, lo que el argumento de la “carga pública” no considera es que los 
inmigrantes pueden sufrir un daño importante o ser coaccionados como resulta-
do de la “carga pública” y de la Tolerancia Cero. Ahora bien, desde el concepto de 
la “carga pública”, se puede argumentar también que, si tenemos que escoger 
entre beneficiar a los ciudadanos más desaventajados y beneficiar a los migran-
tes irregulares debemos escoger siempre a los primeros. Pero este argumento 
también podría estar conceptualmente equivocado si uno acepta, como veremos 
en la siguiente sección, que transcurrido cierto tiempo los inmigrantes comien-
zan a pertenecer a la sociedad receptora y desarrollan cada vez más reclamos 
morales legítimos a permanecer en el territorio.8 Como resultado de estos recla-
mos de pertenencia, la distinción entre ellos y los ciudadanos más desaventaja-
dos, se desvanece o se hace arbitraria. 

En contraste, es común que los inmigrantes estén sujetos a este tipo de dis-
tinciones arbitrarias que producen daños tremendos. Por ejemplo, la Regla de la 
Carga Pública, independientemente de su aplicación, tiene efectos disuasivos, 
también conocidos como chilling effects. Desde 2018, cuando empezaron a circu-
lar noticias sobre esta nueva medida, algunos beneficiarios comenzaron a reti-
rarse de los programas de asistencia pública (Miller 2019).9 Alrededor del 14% de 

8 Para una crítica más detallada acerca de la suposición de que siempre es permisible prio-
rizar los intereses de residentes y ciudadanos sobre los intereses de los inmigrantes poten-
ciales, véase Camacho 2020. 
9 Desde luego, como explicamos en el apartado anterior, estos hechos se pueden interpre-
tar como problema por medio de la biopolítica o por medio de otros marcos teóricos cuali-
tativos orientados a la interpretación de problemas. Pero nuestra aproximación está orien-
tada hacia las soluciones y por eso asumimos la existencia del problema, para hacernos 
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adultos cuyas familias se integran por personas migrantes prefieren no usar ser-
vicios públicos, porcentaje que crece a 21% con la población hispana (Bernstein, 
González, Karpman y Zuckerman 2019). 

Por tanto, muchas familias de estatus mixto que necesitan los programas so-
ciales renuncian a ellos para evitar ser catalogadas como “carga pública” y tener 
la certeza de poder permanecer en el país, aunque algunos miembros sean bene-
ficiarios legales y por lo tanto, esta medida no les afectaría. Por ejemplo, algunos 
padres renunciaron a ciertos beneficios que sus hijos estadounidenses recibían 
en las escuelas, así como a otros programas de salud y nutrición (Miller 2019). 
Este ajuste normativo también podría disuadir la entrada legal de extranjeros y 
causar que los migrantes que ya están en territorio estadounidense tengan que 
regresar a sus países, o bien, puedan ser deportados al expirar sus permisos de 
residencia temporal (Adams 2019). 

Aunado a la carga pública, hay otras medidas que abonan a un clima de in-
certidumbre, por ejemplo, existe una regla del Departamento de Vivienda y De-
sarrollo Urbano (DHU, por sus siglas en inglés) que permite desalojar de las vi-
viendas públicas a las familias compuestas por al menos un miembro sin estatus 
migratorio legal (Narea 2019). Sin embargo, de todas las acciones que sustentan 
la política de Tolerancia Cero, la Regla de la Carga Pública es quizá la más sim-
bólica, por referirse a la relación entre migrantes y las instituciones de protec-
ción social; con las diversas implicaciones que esta relación tiene para la forma-
ción del tejido comunitario. La razón es que para muchos migrantes la protección 
social es su primer contacto con instituciones estatales y es precisamente de 
este contacto que derivan las posteriores relaciones con la comunidad y con el 
gobierno de los países de destino. 

Lo importante de esta evidencia es que parece que el uso de la categoría de 
“carga pública”, en vez de evitar posibles daños mediante los programas sociales, 
precariza la protección social de las y los migrantes, coartando sus derechos fun-
damentales. La protección social es sensiblemente distinta cuando se aborda des-
de el lente de la movilidad internacional, principalmente porque reformula las 
políticas sociales de países de destino (y también de origen), cuestionando defi-
niciones tradicionales como equidad, comunidad e identidad, que le dan cierta 
cohesión social a los Estados-nación y que, por ende, hablan de una sociedad co-
mún (Banting 2000), noción que se presenta frágil ante el arribo de extranjeros. 
Pero, en este contexto, la protección social actúa como una especie de filtro que 
posibilita el daño al desempoderar a los inmigrantes para que se protejan adecua-

preguntas normativas acerca de las instituciones. Gracias a una dictaminadora o dictami-
nador anónima(o) por esta aclaración. Para una consulta general acerca de las aproximacio-
nes orientadas a interpretar los hechos como problemas, véase por ejemplo Chavel 2015. 
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damente, pues mengua sus esfuerzos para participar socialmente en los países de 
acogida, moderando las relaciones de inclusión/exclusión.

Adicionalmente, existen condiciones bajo las cuales, la inmigración es bené-
fica para los países de recepción, no solo en el mercado laboral, sino en otros 
ámbitos, tales como la recaudación de impuestos, el crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) y el equilibrio demográfico, al contrarrestar el envejecimiento 
de los países desarrollados y renovar su fuerza de trabajo (OCDE 2014; Canales 
2009). 

Por un lado, los migrantes incrementan la fuerza de trabajo y la población 
en edad productiva y sus contribuciones fiscales son proporcionalmente mayo-
res a los beneficios que reciben por el pago de impuestos. Además, los trabaja-
dores migrantes ocupan segmentos laborales distintos a los de la población lo-
cal, por lo que representan una ganancia en capital humano (OCDE 2014). Los 
mercados de trabajo en Estados Unidos no son excepción, pues los migrantes, 
contrario a los mitos populares, son complementarios (no suplementarios) de 
los empleados locales, ya que suelen ocupar puestos de trabajo poco califica-
dos, con salarios bajos y que requieren habilidades distintas a las que posee el 
grueso de la población estadounidense (Griswold 2018). Asimismo, las personas 
migrantes pagan impuestos locales y estatales que en 2016 sumaron alrededor 
de 11,740,000 dólares anuales, cantidad que podría incrementarse en más del 
8% si su condición migratoria fuera regularizada (Gee, Gardner, Hill y Wiehe 
2017). En relación con el producto interno bruto, se ha documentado que habría 
una pérdida del 2.6% del PIB de Estados Unidos si se deportara a todos los tra-
bajadores migrantes no autorizados (Jawetz 2019). 

Respecto de las cargas que las personas migrantes generan a los Estados re-
ceptores, estas dependen de la edad, el estatus económico, miembros de la fami-
lia, salud, entre otras características migratorias. Entre las posibles cargas que se 
pueden generar, se encuentran la educación y cuidado de la salud en emergen-
cias. Asimismo, durante depresiones económicas los migrantes pueden generar 
una presión en los mercados laborales. Sin embargo, la imigración en Estados 
Unidos ha traído más beneficios que costos al país. Además de los ya señalados, 
los migrantes han resultado una fuente de emprendedurismo y creatividad (West 
2011).  

En conclusión, parece que el argumento desde la “carga pública” es moral-
mente cuestionable porque no sopesa este tipo de daños sobre los inmigrantes 
con el supuesto efecto perjudicial de la inmigración sobre el sistema de protec-
ción social. Eso significa que es hasta cierto punto probable que las restricciones 
migratorias basadas en la carga pública sean injustificadas. Finalmente, la conclu-
sión moral a la que aspiran llegar los defensores de las restricciones migratorias 
basadas en la “carga pública” está solo fundamentada en aspectos contingentes 
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del mundo. Esto quiere decir que las restricciones migratorias estarían segura-
mente injustificadas si resulta que después de todo la inmigración es dañina solo 
marginalmente y es sensiblemente benéfica para los inmigrantes, representando 
costos marginales en términos de carga pública (Wellman y Cole 2011, 84-91). 

Los Estados tienen el deber moral de revisar y derogar las leyes y políticas 
públicas cuando ellas se encuentren en riesgo de producir un daño injustificado, 
lo que explica probablemente por qué la medida se encuentra temporalmente 
suspendida. Parece entonces que podemos distinguir dos maneras en que la car-
ga pública se puede invocar para discusiones acerca de restricciones migratorias. 
La carga pública sesgada supone arbitrariamente que el interés de los ciudadanos 
y residentes de disminuir la “carga pública” siempre desplaza los intereses de los 
inmigrantes; pero la carga pública justa tiene que emitir un juicio que sopese la 
“carga pública” con los daños que pueden sufrir los inmigrantes como resultado 
de las restricciones migratorias. Uno de estos daños, es la deportabilidad. 

La carga pública y la deportabilidad
Si, como hemos visto, los intereses de los ciudadanos y residentes de eliminar 
la “carga pública” de los inmigrantes no siempre desplazan los intereses de es-
tos últimos, ¿queda algún espacio conceptual para explicar la relación entre car-
ga pública migratoria y deportabilidad? Joseph Carens (2013) ha abordado este 
tipo de preguntas a partir de la idea de que los inmigrantes, regulares o no, van 
incrementando con el tiempo la densidad de las relaciones sociales y humanas 
en el territorio de manera que cuanto más incorporados están a la sociedad, más 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Jawetz, 2019 y West, 2011.

Figura 1. Beneficios vs cargas de la inmigración.
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pertenecen a ella y más reclamos morales tienen de permanecer. Vamos a abor-
dar el problema de la deportabilidad desde su análisis.10 

En primer lugar, la “carga pública” y la deportabilidad pueden relacionarse 
en términos de una construcción social. Puede ser que sea socialmente construi-
do que los sujetos que constituyan una “carga pública” sean deportables. Por 
ejemplo, para Nicholas De Genova, la deportabilidad es la “... posibilidad de de-
portación, la posibilidad de ser removido del espacio del Estado-nación” (2002, 
439). Para el autor, la ilegalidad, tanto como la deportabilidad, son construccio-
nes sociales que se dan a partir de relaciones sociales cotidianas que normali-
zan el hecho de que unas personas sean deportables y otras no, volviendo a la 
deportación un simple acto administrativo que el Estado tiene la facultad de 
ejecutar (De Genova 2002; 2018). Así, a partir de la Regla de la Carga Pública, se 
puede normalizar la deportación al grado de hacerla parecer lógica y necesaria 
pues, ¿por qué deberían permanecer inmigrantes que viven de la seguridad so-
cial provista por el benévolo Estado? Más aún, la deportabilidad se arraiga y se 
constituye en parte fundamental de las identidades sociales de los migrantes 
(Aquino Moreschi 2015, 61). De acuerdo con Fernando Herrera Lima y Nallely 
Rubio Jardón (2019, 105), desde 2006 se han promulgado varias leyes en Esta-
dos Unidos, tanto a nivel federal como en el ámbito local, que: 

tienen como uno de sus objetivos centrales la construcción discursiva y legal de la 

deportabilidad y del sujeto deportable, herramientas con las cuales es posible man-

tener a la población migrante, autorizada y no autorizada, en un estado constante de 

incertidumbre y terror, con el objetivo de lograr altos niveles de disciplinamiento la-

boral y social, en tanto para la economía norteamericana no es posible prescindir de 

la fuerza de trabajo barata, abundante y flexible que esa población representa. 

Pero como construcción social, la conexión entre carga pública y deportabili-
dad es contingente. Es decir, no es necesario que socialmente exista esa conexión 
y pudieran existir muchas otras. Por ejemplo, podría ser que en otras circunstan-
cias existiera una relación socialmente construida entre la carga pública y la soli-
daridad. En contraste con la contingencia de las construcciones sociales existen 
algunos compromisos o deberes en nuestras relaciones sociales que sí podrían ser 
necesarios; como por ejemplo aquellos a los que da lugar la pertenencia. Pense-
mos en el caso de los inmigrantes que se encuentran irregularmente en el territo-
rio. Seguramente existen condiciones bajo las cuales las democracias liberales tie-
nen derecho a aprehender y deportar migrantes irregulares; pero, según Joseph 

10 En esta sección y la siguiente seguimos muy cercanamente el análisis ofrecido por Joseph 
Carens en The ethics of immigration.
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Carens (2013), tal derecho está constreñido por consideraciones morales, dentro 
de las cuales se encuentran las relaciones sociales que con el tiempo establecen 
los migrantes al vivir en el territorio de la sociedad receptora.

Las relaciones sociales y el tiempo de permanencia pueden fundamentar recla-
mos morales por parte de los migrantes regulares a permanecer regular y legal-
mente en el territorio nacional. Por eso cabe preguntarnos, ¿qué derechos legales 
deben tener los migrantes irregulares?, ¿de qué manera se distinguen estos dere-
chos de los derechos de los migrantes regulares?, ¿bajo qué condiciones los mi-
grantes irregulares deben acceder a la residencia? Según Carens hay cuando menos 
dos tipos de derechos legales de los que podrían ser portadores los inmigrantes 
irregulares si una democracia liberal busca ser coherente con los principios de jus-
ticia y legitimidad que fundamentan su carácter moral. En primer lugar, deben te-
ner derecho a acceder a la protección efectiva de sus derechos humanos. En segun-
do lugar, deben tener derecho a un muro de información interinstitucional, que 
contenga el flujo de la información sobre el migrante entre las instituciones que 
protegen sus derechos administrativos y sociales, por un lado y las instituciones 
migratorias por el otro. Creemos, junto con Carens, que la protección de estos dos 
paquetes de derechos tendería a aminorar ese estado de terror constante y dismi-
nución del bienestar que constituye la deportabilidad. 

Puede ser verdad que los migrantes irregulares rompen la ley al ingresar y 
permanecer en un territorio sin permiso; pero eso no implica que no tengan de-
rechos. Una infracción legal o administrativa no amerita que la o el infractor no 
deba recibir por parte de las instituciones del país, la protección efectiva y real de 
sus derechos básicos, independientemente de su estatus migratorio. Los dere-
chos de la persona no se extinguen por entrar a un edificio sin permiso y tampoco 
se extinguen solo porque el inmigrante hubiere violado la ley precisamente al in-
gresar sin permiso a una jurisdicción. La razón es que las democracias liberales 
ya no declaran a los migrantes personas irregulares sin derechos porque ello se-
ría incongruente con el universo moral de los derechos humanos. Los derechos 
humanos son poseídos por las personas simplemente al ser personas y al encon-
trarse dentro de la jurisdicción del Estado. Los inmigrantes, aun irregulares, tie-
nen los mismos derechos humanos que cualquier ciudadano; por eso deben tener 
el mismo derecho de hacer justiciables sus derechos humanos. Como resultado, 
la mayor parte de los Estados tratan las violaciones migratorias como faltas admi-
nistrativas, no como faltas penales, porque las infracciones migratorias no son 
ofensas criminales; por lo que en su caso, la detención y la deportabilidad serían 
desproporcionadas como medidas punitivas ante faltas administrativas. 

Ahora bien, ¿qué efectos tiene la deportabilidad de los inmigrantes irregula-
res o de aquellos que usan servicios sociales incluidos en la carga pública? El 
hecho de que se considere que el uso de servicios sociales por parte de migran-
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tes regulares puede volverles deportables, suele tener el efecto de que los mi-
grantes reciben menos servicios por parte de las instituciones del Estado. Por 
ejemplo, reciben menos protecciones y salvaguardas estatales que los infracto-
res penales (aun cuando ellos sean asimismo migrantes). Pero entonces cabe pre-
guntar, ¿es este efecto justo? Si somos coherentes con el principio de igualdad 
imbuido en el carácter moral de los derechos humanos, las democracias liberales 
deberían otorgar a todas las personas iguales protecciones legales, independien-
temente de su estatus migratorio, de otra manera violarían las nociones más bá-
sicas del estado de derecho, debido proceso y juicio justo.

En resumen, los infractores de las leyes migratorias, y aquellos que no violan 
las leyes migratorias y dependen de programas sociales, no son criminales, por 
lo cual no se les debe tratar como tales, en el sentido de culpabilizarlos por la 
“carga pública” y hacerlos deportables. Así pues, los migrantes no solo están do-
tados de derechos básicos de integridad física, propiedad y debido proceso; sino 
que deben recibir el resto de derechos humanos generales como atención médi-
ca, educación, libertad de asociación, credo, expresión, etc. Esto es importante 
porque las obligaciones de una democracia liberal con respecto a la protección 
de los derechos humanos de las personas, limita enormemente los medios que 
legítimamente pueden ser usados para fortalecer el control migratorio.

Para estar seguros de la manera en la que la deportabilidad por carga pública 
es incongruente para una democracia liberal, se puede considerar la virtud de la 
legitimidad. La legitimidad es la virtud que tienen las instituciones cuando to-
man decisiones y ejercen el poder en el nombre de otros de manera justificada. 
Sería ilegítimo, por ejemplo, que fueran las instituciones de seguridad social y 
no las normas administrativas las que decidieran castigar a los infractores de 
tránsito negándoles la atención en un hospital. De la misma manera parece ilegí-
timo si son las instituciones de seguridad social y no las instituciones migrato-
rias las que decidieran quién pertenece o no a la comunidad por medio de la ex-
clusión al disfrute de derechos importantes como la salud o la educación. 
Decimos esto porque en la práctica, la protección social es muy importante en 
términos de membresía para los migrantes, lo que pone a las instituciones de 
seguridad social a prueba en términos de legitimidad, pues son estas las que de-
ciden quiénes son los extranjeros que califican para programas sociales, mismos 
que son entonces considerados miembros de pleno derecho; por el contrario, 
quienes no califican, no se han “ganado” la membresía a la comunidad (Amiraux 
2000; Bommes y Geddes 2000). Al imponer reglas más estrictas respecto del uso 
de servicios sociales por parte de extranjeros, la administración en turno manda 
un mensaje sobre quiénes son los migrantes deseables y quienes no, y pone en 
entredicho las aportaciones realizadas por esta población, al no considerarlos 
merecedores de permanecer en el país y, por lo tanto, volverlos deportables.
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Asimismo, se debe considerar que la deportabilidad no solo trae consecuen-
cias a las personas que ingresaron irregularmente, sino también puede dañar a 
sus familiares que sean residentes legales o ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, 
en el caso de las madres que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Para ellas, 
la deportabilidad implica una dislocación familiar (Aquino Moreschi 2015, 81).  
Por tanto, la deportabilidad daña tanto a inmigrantes, como a las distintas comu-
nidades de las que forman parte. 

Si no hay una conexión moralmente justificada entre el estatus migratorio y 
la deportabilidad de los inmigrantes y, por el contrario, sí se prueba que la de-
portabilidad causa daños al tejido comunitario que incluye extranjeros y nacio-
nales, entonces es altamente cuestionable la falta de justiciabilidad de los dere-
chos de los inmigrantes; particularmente de los inmigrantes irregulares. Que los 
migrantes tengan derechos no quiere decir que puedan ejercerlos en la práctica. 
Los migrantes temen buscar a las autoridades y acceder a los programas sociales 
a los que tienen derecho. Otorgar derechos que son solo formales por las condi-
ciones materiales que impiden su realización, no tiene sentido.

En síntesis, la única manera en la que los derechos de los migrantes resulten 
efectivos es que las democracias liberales construyan el muro virtual de infor-
mación propuesto por Carens, entre las instituciones encargadas de la protec-
ción de los derechos de todos y las instituciones encargadas de la aplicación de 
la política y la ley migratorias. La función del muro es evitar que las instituciones 
encargadas de la defensa de los derechos de todos, incluyendo la defensa de los 
derechos de los migrantes, compartan información acerca de la identidad y los 
servicios prestados a estos, con las instituciones que instrumentan la política 
migratoria y la ley de migración. La razón es que la comunicación entre unas ins-
tituciones y otras hace más vulnerables a los migrantes irregulares, exponiéndo-
les a posibles abusos y extorsión por parte de la autoridad, sin que ello signifi-
que una ventaja definitiva o siquiera sustancial para limitar la migración. En 
cambio, sin este muro de información interinstitucional, el acceso a los derechos 
de los migrantes queda condicionado al desempeño y requerimientos de la auto-
ridad migratoria. Pero es injusto que la capacidad de acceso de los migrantes a 
sus derechos básicos esté de alguna manera condicionada. El muro de informa-
ción es una solución parcial a este problema, pues permite al Estado cumplir con 
sus obligaciones sin que ello signifique renunciar a aplicar su política fronteriza. 

Dentro de las políticas de Tolerancia Cero, también se incluyen diversos pro-
gramas que rompen este muro de información, al permitir que instituciones 
como ICE, compartan información de personas migrantes con diversas agencias 
como policías locales, el Departamento de Justicia, entre otras. Unas de las me-
didas más comunes, es compartir datos biométricos o migrar cierta información 
a bases de datos compartidas (Friedland 2018). En conclusión, la deportabilidad 
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es una medida extrema que debe justificarse por razones de fuerza mayor. Pero 
la violación de las leyes migratorias, el uso y aún la dependencia a los programas 
sociales de “carga pública” no proveen este tipo de razones. Por lo que la cone-
xión entre deportación y “carga pública” no es evidente.

La carga pública justa
Hasta ahora tres cosas parecen más claras. Los ciudadanos y los residentes pue-
den tener un interés poderoso en disminuir la “carga pública” que resulta del uso 
de los servicios públicos de los inmigrantes; pero los inmigrantes tienen dere-
chos que no son extinguidos por su situación irregular o por el uso de servicios 
sociales, y eso incluye algunos derechos sociales que producen “carga pública”. 
La deportabilidad de los inmigrantes que producen carga social parece injusta 
porque es incoherente con los derechos de cualquier persona, incluyendo los mi-
grantes irregulares, ya que sus derechos humanos no se extinguen. Pero nada de 
lo dicho hasta ahora demuestra categóricamente que no existe o no debe existir 
una conexión justa entre la deportabilidad y la carga pública. ¿Hay alguna razón 
para establecer esa conexión? Quizás la fuente más fructífera de este tipo de ra-
zones es considerar a los inmigrantes irregulares y su uso de los programas so-
ciales que dan lugar a la “carga pública” como un caso de amnistía injustificada 
que establece incentivos positivos para cometer otras faltas relacionadas como, 
por ejemplo, el robo de identidad.

Como hemos recordado más arriba, en la mayor parte de las democracias libe-
rales las leyes migratorias no son leyes penales, razón por la cual su infracción es 
poco importante jurídicamente. Por ejemplo, no pensamos que un conductor que 
se ha estacionado en un lugar prohibido es un criminal o un conductor ilegal. En 
ese sentido, las leyes migratorias son más parecidas a las leyes del tráfico que a 
las penales. Más aún, la mayor parte de las democracias liberales reconocen la im-
portancia moral del tiempo cuando establecen que los delitos y las faltas prescri-
ben. ¿Por qué no reconocemos que la falta a la ley migratoria no prescribe también 
cuando el migrante ya se encuentra integrado a la sociedad? Más aún, ¿por qué no 
abogar por una prescripción cuando el castigo al inmigrante irregular —como la 
deportabilidad— también afecta a sus familiares residentes o ciudadanos? 

Ahora bien, es cierto que con frecuencia los inmigrantes irregulares cometen 
delitos de identidad, usando documentación apócrifa o utilizando documentos 
robados o que no les pertenecen. Hay leyes que prohíben estas prácticas para 
prevenir fraudes. Pero en la mayoría de los casos los inmigrantes que caen en 
estas prácticas no intentan defraudar ni robar a nadie. Solo intentan pasar desa-
percibidos para la autoridad migratoria y poder acceder a los beneficios y dere-
chos relacionados con el empleo. Pagan impuestos por beneficios a los que no 
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pueden acceder. Su ofensa constituye una violación técnica a las leyes contra el 
fraude y el robo de identidad, pero sus acciones no representan el tipo de crimen 
que estas leyes pretenden castigar. Pero, ¿qué hay de otros delitos más graves?

El debido proceso legal y el acceso a la justicia son derechos que deben ser 
garantizados a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. 
Adicionalmente, el debido proceso es aplicable a los procedimientos e investiga-
ciones administrativas, incluyendo aquellas en que se determinen los derechos y 
obligaciones relacionados con el estatus migratorio de personas trabajadoras, ta-
les como a quienes se les determine su expulsión, deportación o retorno asistido.

Entre las garantías del debido proceso para los procedimientos migratorios 
está aquel del plazo razonable. En general, la perspectiva del plazo razonable tie-
ne que ver con que los procedimientos no sean demasiado tardados (dilatorios). 
Sin embargo, para el caso de las personas migrantes deportables, su castigo es 
indefinido, pues la deportabilidad solo termina cuando el migrante es deportado. 
Por tanto, la persona vive en un estado de castigo permanente, que dura toda su 
estancia irregular en el país —debido a que esta condición los priva del ejercicio 
de derechos— y posteriormente continúa con su deportación, al encontrarse lejos 
de sus seres queridos y del país con el que ya se encuentra familiarizada. 

En los apartados anteriores hemos visto cómo las faltas a la ley de migración 
no son penales y son de poca importancia, como las faltas al reglamento de trán-
sito. Además, existe la intuición de que las faltas al reglamento de migración de-
ben prescribir con el tiempo. Ahora bien, el hecho de que las faltas migratorias 
no sean penales y sean de poca importancia no obsta para que los migrantes irre-
gulares no reciban toda la protección que la ley otorga a sus derechos. Así pues, 
los migrantes deben recibir toda la protección que la ley ofrece en los procesos 
penales de mayor importancia. Al mismo tiempo, la manera más coherente de 
entender la obligación del Estado de proteger los derechos humanos de los mi-
grantes irregulares implica el establecimiento de un muro de información inte-
rinstitucional entre las instituciones encargadas de la protección de derechos y 
las instituciones que aplican la justicia. La falta del muro de información restrin-
ge el acceso a la justicia de las personas migrantes.

Otra fuente de razones pueden ser las situaciones de “carga pública” extre-
mas. Por ejemplo, los Estados con grandes problemas de deuda, con grandes ca-
rencias administrativas, técnicas, económicas y políticas para poder hacerse car-
go de sus obligaciones más básicas para con sus propios ciudadanos. Quizás en 
casos como estos podríamos pensar que tenemos razones para considerar de-
portables a las personas que aumentan la carga pública adicional a un Estado ya 
de por sí sumido en problemas. Célebremente, John Rawls consideró esto un 
asunto de justicia (Rawls 2001, 38). Según él, sin importar lo arbitrario de las 
fronteras, los gobiernos tienen la obligación moral de representar a la población 
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para responsabilizarse del territorio y sus recursos para el sostenimiento de la 
población a perpetuidad. Este deber se puede fundamentar en problemas típicos 
de coordinación y administración de recursos: si no hay un agente responsable 
de los recursos, estos tienden a desperdiciarse y perderse. Como resultado, el 
gobierno tiene la obligación de regular no solo el uso de los recursos sino la po-
blación que ellos pueden sostener. Así que, si pensamos en este caso extremo, 
entonces puede resultar intuitivo pensar que los inmigrantes pudieran ser de-
portables.

A primera vista, sin embargo, el caso es trivial. Pero, si lo vemos más de cer-
ca, lo que nos dice es que el problema de la relación entre deportabilidad y carga 
pública podría ser una cuestión de grados que requiere de un criterio moralmen-
te significativo que permita identificar un umbral. Podríamos llamarle a este cri-
terio carga pública justa. ¿Qué elementos incorporaría un criterio de este tipo?

En primer lugar, la carga pública justa tiene que equilibrar la “carga pública” 
con las metas de desarrollo (Camacho 2016, 218-221). Esto quiere decir que la 
“carga pública” de los inmigrantes no puede contabilizarse solo como pérdidas, 
sino como protecciones e inversiones con un retorno a lo largo de la vida del in-
migrante, incluyendo el ahorro en la carga doméstica y reproductiva que el inmi-
grante consumió en su lugar de origen y que lo caracteriza como un activo para 
la sociedad receptora. 

Una manera de explicar la deficiencia del concepto de “carga pública” de la 
política de Tolerancia Cero es distinguir entre enfoques centrados en el beneficio 
mutuo y enfoques basados en la pertenencia (Camacho 2017, 218). Los primeros 
discuten problemas relativos a la inmigración, suponiendo que aquellos que son 
ciudadanos han cooperado a través de generaciones en su sostenimiento y ellos 
son quienes deben ser objeto de programas sociales. Estos enfoques tienen dos 
problemas básicos. En primer lugar, están basados en una concepción equivoca-
da de Estado (Goodin 1988, 675-77). Los Estados no son solo sociedades, sino 
que también son comunidades con un carácter moral. Si el beneficio en términos 
de carga pública que obtuvieron los ciudadanos fuera una función de su aporta-
ción social, entonces el Estado no debería hacerse cargo de los ciudadanos con 
capacidades diferentes, por ejemplo.

En segundo lugar, estos planteamientos tienen cierta circularidad que con-
duce a un sesgo arbitrario. Suponen que merecen ser ciudadanos aquellos que 
han cooperado por generaciones para luego decir que aquellos que no han coo-
perado no merecen gozar de los beneficios de la ciudadanía o incluso de la resi-
dencia, por lo que los intereses de los ciudadanos desplazan a los de los inmi-
grantes, sobre todo en problemas de “carga pública”. El sesgo a los intereses es 
arbitrario porque la conclusión es contingente a que solo sean miembros de la 
sociedad aquellos que han cooperado por generaciones, pero esto es falso, por-
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que el estatus migratorio está relacionado solo de forma contingente e imperfec-
ta a la integración y pertenencia del inmigrante a la sociedad. Muchos inmigran-
tes, independientemente de su estatus migratorio, son contribuyentes netos a la 
sociedad, aunque se les niegue sus beneficios plenos (Goodin 1988, 677). De la 
misma manera, no puede aseverarse que todo ciudadano ha traído un beneficio 
a la sociedad. 

Por esta razón, los enfoques basados en la pertenencia discuten problemas 
migratorios sin suponer el asunto de la relación entre membresía y ciudadanía. 
La pertenencia de los ciudadanos se explica por las relaciones moralmente signi-
ficativas y valiosas que forman a través del tiempo, desde su nacimiento y a lo 
largo de su vida. Pero esa forma de pertenencia también está abierta a los inmi-
grantes con el paso del tiempo, independientemente de su estatus migratorio (Ca-
rens 2013). Hay varias consecuencias normativas de que el criterio relevante sea 
la pertenencia que no tenemos espacio para analizar.11 Pero lo importante para 
nuestro argumento es que el criterio de pertenencia establece una equivalencia 
normativa entre los nacimientos y la inmigración como formas naturales en las 
que crece una democracia liberal. Este punto también forma parte de un argu-
mento mucho más extenso que no tenemos espacio para revisar a plenitud aquí.12 

Pero para nuestros fines basta decir que una democracia liberal, para conser-
var su carácter moral, debe preservar cierta coherencia entre los principios de 
justicia y legitimidad que fundamentan su arreglo interno (e. g. su concepción de 
justicia distributiva o su estado de bienestar) con las políticas migratorias. Esto 
significa que una democracia liberal no debe aplicar políticas migratorias que 
constituyen una patente negación de los principios que sostiene hacia el interior 
con sus propios ciudadanos. Por ejemplo, si decimos que una razón para limitar 
la inmigración o deportar inmigrantes es que estos aumentan la oferta de traba-
jadores poco calificados disminuyendo los salarios para los trabajadores menos 
aventajados, entonces tendríamos que aceptar esa razón como vinculante para 
limitar o prohibir causas internas con el mismo efecto, como por ejemplo el 
outsourcing en el extranjero o la automatización robótica en las líneas de produc-
ción. Si una democracia liberal se niega a regular o prohibir los segundos basados 
en sus principios morales, entonces tampoco debería aumentar las restricciones 
migratorias o deportar inmigrantes (Freiman e Hidalgo 2016, 13-14). Similarmen-
te, si el aumento en la “carga pública” es razón para aplicar la Tolerancia Cero y 
volver deportables a los inmigrantes, entonces otros usos de la libertad y de la 

11 Véase Camacho 2017, 219-223.
12 Acerca de la simetría y asimetrías entre los nacimientos y la inmigración, véase López 
Guerra, Claudio, “Immigration, membership, and justice: on the right to bring others into 
the polity”, capítulo de libro de próxima publicación. 
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igualdad deberían ser objeto de restricciones similarmente coercitivas, como por 
ejemplo, la libertad de elegir la ocupación y la libertad reproductiva (Freiman e 
Hidalgo 2016, 12-13).

Desde luego que en las democracias liberales el control poblacional es objeto 
de una administración suave que no invada los derechos de las personas, pero 
entonces también los inmigrantes y su “carga pública” deberían ser objeto de un 
control suave. Ese control suave sería la carga pública justa que vincularía la car-
ga pública neta, con la tasa de retorno de la contribución del migrante a lo largo 
de su vida y el ahorro en términos de carga pública que el migrante representa al 
no haber consumido los servicios gubernamentales una buena parte de su vida. 

Para ilustrar el carácter estricto de la regla, de acuerdo con el Center of Budget 
and Policy Priorities, un seguimiento longitudinal a todos los ciudadanos nacidos 
en Estados Unidos, arrojaría que más del 50% recibirá algún servicio social a lo 
largo de su vida. Más aún, solo 5% de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos 
y el 1% de personas trabajando en ese país cumplirían con los requerimientos 
para no ser considerados una “carga pública” (Trisi 2019). Por tanto, la “carga pú-
blica” como criterio migratorio se muestra como desproporcionada, pues sus re-
querimientos son difíciles de cumplir incluso para ciudadanos.

Conclusiones
A lo largo de su historia, Estados Unidos ha implementado políticas restrictivas 
de inmigración para poder elegir a migrantes sin necesidades de protección so-
cial inmediata y con habilidades para integrarse al mercado de trabajo. Estas 
medidas excluyentes se han exacerbado por la política de Tolerancia Cero de la 
actual administración. Específicamente tratamos la Regla de la Carga Pública y 
su relación con la deportabilidad, bajo reflexiones normativas de la ética de la 
migración y la justicia en democracias liberales. Argumentamos que la actual 
Regla de la Carga Pública no es motivo para justificar la deportabilidad, princi-
palmente por tres razones. 

Primeramente, las consecuencias adversas de la inmigración son contingen-
tes a condiciones adversas en los países de destino, tanto como las grandes con-
tribuciones económicas que en otras condiciones los inmigrantes aportan, a las 
redes comunitarias y al balance demográfico. Por ello no hay una justificación 
general para la deportabilidad que esté basada en la carga pública de los inmi-
grantes. Segundo, el respeto por los derechos de los migrantes, aun quienes in-
gresaron de manera irregular, no se contrapone con la obligación estatal de salva-
guardar los derechos de ciudadanos y residentes; al contrario, como hemos 
mostrado, la deportabilidad de ciertos migrantes afecta incluso a sus familiares 
ciudadanos y residentes legales al provocar la separación familiar. Tercero, las 
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formas de pertenencia se han transformado y estas pueden ser exigibles con base 
en relaciones moralmente significativas y contribuciones sociales, independien-
temente del estatus migratorio (Carens 2013). Por tanto, los migrantes, irregula-
res o no, pueden exigir su pertenencia y los derechos que esta conlleva, incluidos 
aquellos derechos sociales que se han visto restringidos por la Regla de la Carga 
Pública. Finalmente, si ha de invocarse la carga pública para discutir restricciones 
migratorias, ha de hacerse de una manera más completa y coherente con los de-
rechos humanos. Por eso proponemos el concepto de carga pública justa, en don-
de se ponderan tanto las erogaciones que el Estado debe realizar para el manteni-
miento de su población migrante, como las contribuciones de esta. Por ejemplo, 
la carga pública justa considera también la inversión que el país de origen realizó 
(y que el país de destino no aportó y de los que sí se beneficia) y, por lo tanto, 
pondera que los migrantes ya tienen cierto capital humano (e inclusive capital 
social y financiero) al momento de ingresar al Estado de destino.

El artículo pretende aportar a los estudios interdisciplinares de los fenóme-
nos migratorios. Particularmente, resalta la necesidad de la interdisciplinarie-
dad que parta de una base teórica sólida, a partir de la cual se reflexione en tor-
no a conceptos como equidad, justicia y legitimidad para realizar aproximaciones 
normativas. ID
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Abstract | The migration phenomenon in Mexico represents a considerable challenge both 

for authorities and for Civil Society Organizations (CSOs), resulting in a limited capacity to 

meet migrants’ demands regarding one of the most important factors for integration: labor 

insertion. Despite the existence of an advanced legal framework, specific programs and pu-

blic policies as well as the support of international bodies and the organized society, the 

possibility of a migrant of getting a formal job is scarce, due to the existence, not only of 

administrative and legal obstacles, but also prejudice and discrimination. The fieldwork ca-

rried out with different CSOs oriented to migrants and the migrants’ testimonies corrobora-

te that the establishment of favorable conditions for the integration of the migrant popula-

tion in Mexico is still a pending matter. 

Keywords | migration, Civil Society Organizations, integration, labor insertion, return. 
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Resumen | El fenómeno migratorio en México ha representado un reto considerable para 

las autoridades, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la sociedad en general, 

mismo que se ha traducido en una capacidad limitada de respuesta a las demandas de los 

migrantes respecto a uno de los factores más importantes de su posible integración a la 

sociedad: la inserción laboral. Pese a la existencia de un marco legal, programas y políti-

cas públicas específicas, y el apoyo de instancias internacionales y de la sociedad civil, las 

posibilidades de que un migrante adquiera una ocupación formal son escasas, debido a la 

existencia de múltiples obstáculos de diversa índole de tipo económico, político, social y 

cultural. Para esta investigación, nos aproximamos a distintas OSC dedicadas a la atención 

de migrantes, así como a sus protagonistas, para analizar las problemáticas que se gene-

ran en torno a la posible integración de los migrantes al mercado laboral en la Ciudad de 

México.

Palabras clave | migración, Organizaciones de la Sociedad Civil, integración, inserción la-

boral, retorno. 

Introducción
La migración constituye una de las temáticas de mayor relevancia de la agenda 
pública, del ámbito académico y de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
México, que tradicionalmente era un país de origen de migrantes, se ha conver-
tido en país de destino, tránsito y retorno de miles de personas que buscan es-
pacios propicios para mejorar sus condiciones de vida, huir de persecuciones o 
bien, regresar a sus lugares de origen después de haber vivido en otra nación. 
Esta situación plantea un reto para todos, puesto que las condiciones económi-
cas, administrativas, sociales y de seguridad del país distan mucho de ser las 
óptimas para garantizar la existencia de un entorno hospitalario y con la capaci-
dad de incorporarlos a nuestra sociedad.

El problema es que, independientemente de las circunstancias, es necesario 
ofrecer algún tipo de respuesta ante estas demandas. No se trata de un juego de 
cifras: detrás de ellas están seres humanos con diferentes historias, capacida-
des, vivencias, necesidades y expectativas que, por un mero acto de justicia so-
cial, deberían ser atendidas de la mejor manera posible. Sin embargo, pese a la 
existencia de políticas públicas y programas oficiales para gestionar la migra-
ción, y a la actuación de distintas OSC orientadas a promover los derechos y el 
bienestar de las y los migrantes, los resultados no han sido enteramente satisfac-
torios en términos de crear estructuras institucionales y sociales, con suficiencia 
presupuestal y de capacidad de gestión, que representen una alternativa real y 
operativa al proceso de integración de las y los migrantes; distintas OSC han asu-
mido un rol activo en la satisfacción de estas necesidades, pero su labor se ha 
visto crecientemente desvinculada a la efectuada por el sector gubernamental 
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por los continuos cambios en la administración y los enfoques adoptados. Adi-
cionalmente, se ha hecho evidente que este tipo de organizaciones no cuenta 
con recursos suficientes para hacer frente a esta creciente demanda.

Desde el punto de vista metodológico, esta investigación se basa en dos ele-
mentos: (1) la investigación documental del tema a través de fuentes indirectas 
y (2) la recopilación de información a través de la aplicación de entrevistas. Para 
el primero se consultaron los escritos de distintos autores que abordan el tema 
de la integración y la inserción laboral del migrante, las características del mer-
cado laboral en la Ciudad de México, y los instrumentos legales y programas del 
gobierno de la ciudad orientados al apoyo a migrantes. 

Para el segundo se llevó a cabo un trabajo de campo con el fin de determinar 
hasta qué punto existe o no una articulación entre las políticas públicas y los es-
fuerzos de la sociedad civil, y si los esfuerzos de ambas instancias han tenido un 
resultado significativo. Se diseñó un cuestionario abierto de diez reactivos para 
aplicarlo a representantes de OSC dedicadas a apoyar a migrantes en su inser-
ción laboral: cinco de ellos se orientaron a establecer la existencia de relaciones 
formales con instituciones gubernamentales para asistencia legal y búsqueda de 
trabajo, determinación de su efectividad, difusión de derechos garantizados por 
la ley y detección de modificaciones en las condiciones existentes para los mi-
grantes en la Ciudad de México.

Asimismo, en el cuestionario abierto aplicado a migrantes, se incluyeron cua-
tro reactivos para establecer si existe conocimiento de los migrantes de progra-
mas de apoyo oficiales y derechos laborales, así como si contaban con informa-
ción de apoyo que les ofrecían las OSC para su integración laboral. Atendiendo 
consideraciones éticas, el criterio de selección de los participantes se basó en que 
dicha participación fuera voluntaria, anónima y mediante un acuerdo explícito 
del consentimiento informado. Las entrevistas se llevaron a cabo a lo largo del 
segundo semestre del 2019 en la Ciudad de México. Se concretaron un total de 10 
para integrantes de OSC y 8 a migrantes. 

La información obtenida mostró que existe un desfase o brecha entre las dis-
posiciones y políticas públicas orientadas a apoyar la inserción laboral de mi-
grantes en la Ciudad de México y su cumplimiento en el campo de los hechos; 
que pese a los esfuerzos de la sociedad organizada para apoyar a estos colecti-
vos, el tamaño de la demanda, la falta de calificación de un buen número de mi-
grantes, el carácter temporal de su estancia en la Ciudad de México y la estructu-
ra predominantemente informal del mercado laboral en la capital del país, 
dificultan en gran medida las posibilidades de apoyar de manera efectiva a estos 
colectivos, especialmente a aquellos más vulnerables en atención a considera-
ciones de género.
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La migración en el contexto actual
La migración, una de las muchas formas que adopta la movilidad humana, se ha 
inscrito en el presente siglo como un elemento de mayor relevancia en las agen-
das políticas, legislativas y económicas de las naciones involucradas en este pro-
ceso, se trate de los países a donde los migrantes buscan dirigirse —aquellos por 
los que atraviesan para llegar a su objetivo, de donde son oriundos—, o bien a 
donde el migrante retorna, de forma obligada o voluntaria.

Las cifras, por una parte, son elocuentes en términos de mostrar un incre-
mento sostenido en la magnitud del proceso migratorio: el número de migrantes 
internacionales ha incrementado de 173 millones en el año 2000 a 220 millones 
en 2010 y a 258 millones para 2017. Estas cifras representan un aumento del 
2.8% de la población total del mundo en el año 2000 y un 3.4% en 2017 (Informe 
sobre Migración Internacional 2017, elaborado por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)). Cada 
vez más la migración se presenta, no como una oportunidad, sino como la última 
alternativa de los grupos más marginalizados, desposeídos, vulnerados y despo-
jados. De igual manera, el aumento de la movilidad humana se ha visto acompa-
ñado por un resurgimiento en la narrativa de la soberanía y la inviolabilidad de 
las fronteras nacionales y étnicas, representadas como las preocupaciones cen-
trales del Estado (Glick-Schiller y Salazar 2013), así como de respuestas de soli-
daridad con el migrante por parte de determinados grupos de la sociedad civil. 
Desde la emisión de pasaportes y visas, hasta la persecución legal y la violencia 
tolerada hacia el migrante; desde la aceptación a la diversidad, el multicultura-
lismo y los enfoques cosmopolitas, hasta la asimilación forzada o la exclusión; 
desde la tolerancia y la solidaridad, hasta la insensibilidad y el nacionalismo exa-
cerbado, el incremento de los flujos migratorios y la presencia del “otro” en terri-
torio nacional es interpretado como un problema complejo.

De acuerdo con un estimado del Departamento de Asuntos Económicos y So-
ciales de la ONU, hacia 2017 prácticamente todos los gobiernos del mundo ha-
bían adoptado una o más políticas para el control de la migración irregular. Des-
taca el hecho de que el 99% de los gobiernos aplica medidas para multar, detener 
o deportar a migrantes irregulares, un 77% impone multas a quienes los empleen 
y apenas un 34% ha tomado medidas para regularizar su estatus (United Nations 
Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2017).

Nuestro país no escapa a estos procesos y en el curso de los últimos años el 
tema de la migración ha ocupado un espacio relevante en la esfera pública. El fe-
nómeno migratorio en México tiene una larga tradición y características especí-
ficas: es masivo, unidireccional y de carácter permanente; se calcula que existen 
12.3 millones de personas nacidas en México residiendo en Estados Unidos de 
América (CONAPO 2019). Sin embargo, a lo largo del tiempo se produjeron cam-
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bios y nuevas dinámicas a observar en los procesos migratorios. México, además 
de ser un país expulsor de migrantes, también se ha convertido en un país de 
tránsito, destino y retorno.

No es lo mismo migrar voluntaria y legalmente para ocupar un puesto de 
trabajo relacionado con alta tecnología en una empresa multinacional que ha-
cerlo porque se está huyendo de la persecución, se es desposeído y no se tienen 
cualidades discernibles de interés para el país anfitrión, por lo que, en el mejor 
de los casos, el migrante solo puede aspirar a tener derechos humanitarios mí-
nimos (Estévez 2018). Es justamente en la protección de los derechos y en la 
búsqueda de estos como mecanismos de integración a la sociedad, que la pre-
sencia y acción de las OSC han jugado un papel fundamental en el trabajo con 
las y los migrantes, trátese de origen, tránsito, destino y retorno.

La integración del migrante en la sociedad
La investigación enfocada al estudio de la integración ha derivado en la elabora-
ción de diferentes modelos que buscan explicar las dinámicas por las que las 
personas migrantes experimentan estos procesos dentro de las comunidades de 
acogida. Esto ha resultado en la postulación de perspectivas diversas que, difí-
cilmente, han permitido definir una teoría general sobre la integración por lo 
que existe un amplio debate en torno a la definición de este concepto. Una de 
las propuestas que explica la integración es determinada por dos condiciones: 
la ausencia de discriminación hacia los grupos minoritarios y la necesidad de 
condiciones mínimas de cohesión social para generar un mínimo de afinidades 
entre los grupos minoritarios y el grupo dominante, con la finalidad de generar 
entornos en los que todos los miembros de la comunidad se sientan integrados 
(Blanco 2006).

Otras explicaciones amplían el concepto al recuperar elementos de diferen-
tes esfuerzos propuestos por la academia, el sector público, la sociedad civil y 
organismos internacionales para la definición de la integración. Se presenta un 
modelo compuesto de distintos dominios agrupados en cuatro categorías: la 
primera se relaciona con los medios de integración y se compone de las dimen-
siones de empleo, vivienda, educación y salud; la segunda categoría incluye las 
conexiones sociales que ocurren entre personas de un mismo grupo social, per-
sonas extranjeras y miembros de la comunidad local y personas extranjeras e 
instituciones del país de recepción; en tercer lugar, el modelo contempla la ca-
tegoría de los elementos facilitadores de la integración como el idioma y el co-
nocimiento de la cultura receptora; y la cuarta categoría hace referencia a los 
fundamentos para la integración, entre ellos, el acceso a la ciudadanía como 
otro elemento que facilita el proceso de integración (Ager y Strang 2008).



84

D
O

S
IE

R D
O

S
IE

R

Volumen 11, número 29, (79-104), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84481

Aaraón Díaz M., Roberto J. Domínguez M., Pedro G. Méndez C., Diego Morales G. y Claudia E. Reséndez M.
www.interdisciplina.unam.mx
INTER DISCIPLINA

La definición del concepto de integración ha conducido a la elaboración de 
diferentes modelos para explicar este proceso; las principales propuestas son 
los modelos de asimilación, melting pot y pluralismo cultural.

El modelo de asimilación contempla la integración como el proceso de incor-
poración de las personas migrantes a la sociedad receptora; las personas adoptan 
sentimientos, ideas y actitudes sobre personas con diferentes orígenes a través 
de experiencias o intereses compartidos (Alba y Nee 2014). Generalmente en este 
modelo se espera que el grupo minoritario asimile los valores del grupo dominan-
te. Al respecto, el contacto intercultural promueve en el grupo minoritario la 
adopción de la cultura dominante, lo que eventualmente reducirá las diferencias 
promoviendo la cohesión social (Blanco 2006). En el modelo de asimilación, gene-
ralmente las personas migrantes son obligadas a abandonar los valores de su cul-
tura de origen para tener acceso a derechos, servicios y la participación social.

En contraste, el modelo de melting pot surge como una crítica a la propuesta 
de asimilación. Este modelo se define como un proceso en el que el migrante 
transfiere o aporta elementos de su cultura de origen a la comunidad receptora, 
ocasionando que ambas culturas se fusionen para generar una nueva estructura 
cultural homogénea (Escrich 2014).

Finalmente, el modelo de pluralismo cultural acepta a los grupos minoritarios 
como sujetos que participan activamente en la construcción de la sociedad en la 
que interactúan y, en consecuencia, su pertenencia a esa comunidad es igual a la 
de la población local. Este modelo descarta la necesidad de abandonar elementos 
de la cultura de origen para lograr la integración. Así, el pluralismo promueve la 
diversidad al abrir la posibilidad de conservar los propios factores culturales a 
pesar de la adquisición de algunos elementos de la cultura mayoritaria (Giménez 
y Malgesini 2000).

De este apartado podemos destacar dos puntos: en primer término, la dimen-
sión laboral es de especial relevancia en los procesos de integración, no solo por-
que permite que el migrante pueda sustentarse a través de su propio esfuerzo y 
esté en capacidad de desempeñar un papel positivo en la sociedad de acogida, 
sino porque también representa, en términos de salud mental, un importante ele-
mento para generar una autoimagen positiva, rescatar la dignidad personal y dis-
minuir la sensación de vulnerabilidad y alienación al entorno.

Por otra parte, resulta evidente que los procesos de integración no descan-
san exclusivamente en elementos de orden material, sino que, en gran medida, 
dependen de la interacción que se entabla entre el migrante y su grupo de ori-
gen y la sociedad de acogida, así como del diseño e implementación de políticas 
públicas para favorecer una inserción positiva de estas personas a la sociedad. 
No importa cuánto valor agregado presupone la presencia de migrantes en un 
país, si la percepción mayoritaria de la sociedad es de rechazo a su presencia, o 
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bien si las autoridades no actúan de manera puntual para garantizar la vigencia 
de los derechos del migrante y asegurar condiciones de igualdad de oportunida-
des entre nacionales y extranjeros.

Inserción laboral del migrante: el caso de México
La inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los con-
tactos y la incorporación a redes, a la vez que permite la participación en acciones 
colectivas dentro de la sociedad. El trabajo se puede interpretar como la incorpo-
ración social, fuente de sentido para la vida personal, espacio para participación 
ciudadana y fuente de progreso material para el individuo (Weller 2007).

Para que una persona pueda participar en el mercado laboral en México debe 
pertenecer a la Población Económicamente Activa (PEA), definida por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía en 2019 como las personas de 12 años o más 
que han realizado alguna actividad económica —toda acción cuyo propósito sea 
producir bienes y servicios comercializables en el mercado y que genere ingre-
sos monetarios o en especie, o las acciones productivas no retribuidas, como las 
actividades para el autoconsumo y el trabajo impago— en la semana de referen-
cia de la encuesta o que buscaron activamente hacerlo. No forman parte de la 
PEA personas pensionadas o jubiladas, estudiantes, personas de edad avanzada 
o con alguna incapacidad que imposibilite realizar una actividad económica. Con 
el crecimiento demográfico, ya sea por nacimiento o por la llegada de migrantes 
extranjeros o de retorno, la PEA se incrementa cada año, por lo que se requiere 
que el sistema económico genere puestos de trabajo para absorber a esta pobla-
ción y mantener tasas de desempleo lo más bajas que sea posible.

Cuando el país que recibe migrantes no cuenta con una estructura económi-
ca lo suficientemente dinámica para absorber el incremento de la oferta de 
mano de obra —como en caso de México—, se establecen condiciones de rivali-
dad y conflicto entre los distintos grupos que pretenden obtener un puesto de 
trabajo, lo que ocasiona para algunos sectores una presión a la baja en los sala-
rios. Asimismo, de acuerdo con el reporte OECD territorial reviews: competitive 
cities in the global economy, organization for economic co-operation and develo-
pment de 2006 de la OCDE, el aumento de la población que no se puede insertar 
al mercado laboral complica el problema de la integración; los inmigrantes en 
situación de pobreza se concentran en lugares marginales donde se carece de 
los servicios más elementales, con altas tasas de desempleo y deserción escolar, 
y lejos de los centros de trabajo, generando un círculo vicioso difícil de romper 
y que a su vez crea tensiones sociales entre la población local y la migrante.

En México, el mercado laboral está dividido en dos sectores: el formal y el 
informal. En el primero, los empleadores ofrecen, además de un salario deter-
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minado, una serie de prestaciones de seguridad social a sus empleados, entre 
otros beneficios; por ello, el empleo formal se mide por el número de trabajado-
res inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las posibilidades 
para un migrante de acceder al mercado formal de trabajo en el país son más 
bien escasas debido no solo a la limitada oferta de empleo disponible —aún 
para mexicanos—, sino a temas administrativos como la regularización de la si-
tuación migratoria y la disponibilidad de documentación que sea aceptada como 
suficiente por el empleador para ocupar un puesto de trabajo.

Por su parte, el sector informal está integrado por un conjunto de empresas, 
trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios 
(Loayza y Sugawara 2009). Su falta de regulación conlleva a la evasión de impues-
tos y a que los trabajadores no gocen plenamente de la protección y los servicios 
que la ley y el Estado pueden proporcionar. Para 2018, según un artículo publicado 
ese año por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el 57% de la población 
trabajadora en México estaba en el sector informal; de ahí que podamos deducir 
que la población migrante tiene elevados incentivos para integrarse al sector in-
formal; aunque esta nueva contravención de la normativa mexicana la haga más 
reacia a tener contactos con autoridades de todo tipo y nivel, no existen práctica-
mente alternativas reales para el migrante que no sean en ocupaciones de alto 
riesgo o con una impronta criminalizada, como el trabajo sexual.

La informalidad puede entonces resultar atractiva y contribuye a que un ele-
vado número de actores económicos salgan del sector formal; en otros casos, se 
debe a que los agentes son “excluidos” de la formalidad porque esta se ha tornado 
restrictiva y la economía, segmentada. La informalidad no solo es un reflejo del 
subdesarrollo, sino que podría también ser la fuente de un mayor atraso econó-
mico, ya que implica una distribución inadecuada de los recursos y trae consigo 
la pérdida de las ventajas de la legalidad, como son la protección judicial, el ac-
ceso a instituciones crediticias formales o la participación en los mercados inter-
nacionales. Un grado extremo de inserción laboral negativa es la inclusión de mi-
grantes —de grado o por la fuerza— en las bandas criminales que se dedican al 
narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y otras actividades delictivas. Los 
migrantes son objetivo frecuente de organizaciones delictivas debido a la falta de 
protección del Estado. La sanción por no prestarse a estos manejos puede ser 
drástica: cabe recordar la masacre en 2010 de 72 migrantes en la localidad de San 
Fernando, Tamaulipas, a manos de uno de los cárteles que operaban en la región.

Específicamente, podemos hallar una serie de limitaciones a la posibilidad 
de un migrante de integrarse laboralmente en la capital del país y su zona conur-
bada: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el 
INEGI, el mercado laboral de la Ciudad de México presenta estas características: 
(1) una densidad poblacional elevada y por ende tiene una PEA elevada en com-
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paración con otras entidades federativas; (2) la población ocupada recibe, en su 
mayoría, menos de 5 salarios mínimos; (3) la población ocupada en 2018 se ha 
precarizado, ya que se insertaron mayormente en puestos de trabajo donde la 
remuneración es inferior a tres salarios mínimos con respecto a 2015; (4) hay 
una correlación positiva entre bajos niveles educativos y la remuneración que 
reciben los trabajadores, y (5) más de la mitad de la PEA ocupada no tiene acceso 
a instituciones de salud (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 2018). La 
OSC Sin Fronteras mencionó en la entrevista que “empleo digno sería contar con 
todos los derechos… pero en un mercado laboral como el mexicano… lo más pro-
bable es que se inserte en el nivel informal”.

Otro elemento a tomar en cuenta es el perfil de la población migrante en la 
Ciudad de México. Según Bustamante (2018) el perfil de los migrantes que llegan 
a la capital se puede clasificar en 4 grandes grupos: migrantes de retorno, repa-
triados, irregulares y refugiados. Mientras que los dos primeros y el cuarto pre-
sentan perfiles con mayores grados de educación y preparación, así como expe-
riencia laboral diversa, aquel correspondiente a los migrantes principalmente 
centroamericanos presenta una mayoría con nivel educativo medio superior, 
mientras que uno de cada cinco no cuenta con ningún nivel educativo. La hete-
rogeneidad en los perfiles de los migrantes en la ciudad de México, aunado a las 
características del mercado laboral, dificulta la implementación de políticas pú-
blicas para la inserción laboral del migrante.

Respuestas en materia de política pública laboral para migrantes
Debido a que los mercados operan esencialmente por criterios de maximización 
de ganancias y se basan en el interés particular, su efecto en términos de equi-
dad social es muy limitado; de ahí que el sector público plantee, a través de la 
implementación de programas y políticas públicas, ofrecer a quienes estén en 
territorio nacional alternativas para poder desempeñar una labor remunerada, 
así como distintos apoyos en los ámbitos de salud, vivienda y educación, entre 
otros bienes y servicios ofrecidos por el Estado.

En principio, esta intervención a nivel social de las instituciones, tanto en lo 
nacional como en lo local, representaría un importante factor para propiciar la 
pronta integración de los migrantes a la comunidad, sin embargo, existe una 
marcada diferencia entre lo que está consignado en la ley y la manera como las 
autoridades interpretan sus obligaciones para su cumplimiento o inclusive, res-
pecto al conocimiento mismo de las acciones que deben llevar a cabo.

Desde la promulgación en 2011 de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugia-
dos, Protección Complementaria y Asilo Político, existía la inquietud de consignar 
en el principal instrumento normativo que regiría la gestión del fenómeno migra-
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torio una serie de derechos propios de los migrantes, derivados de distintos tra-
tados y convenciones que México ha ratificado. Esto representaba un importante 
avance respecto a los límites y el desfasamiento de la Ley General de Población de 
1974, sin embargo, factores como la publicación del reglamento correspondiente 
casi año y medio después, propiciaron que los derechos a custodiarse en el nuevo 
ordenamiento quedaran circunscritos a un nivel meramente declarativo, sin que 
existiera la manera de hacer operativos dichos mandatos en beneficio de la pobla-
ción migrante.

Otro elemento que dificulta la integración es el vacío que existe dentro de la 
legislación respecto la definición que tiene el Estado mexicano sobre este tema; 
tan solo se expresa una responsabilidad abstracta del Estado con relación a la 
generación de los medios necesarios para lograrla. La Ley de Migración otorga 
vagamente el derecho a la integración a la ‘vida económica y social’ de algunos 
perfiles migratorios, sin embargo, no se especifican los medios para asegurar el 
cumplimiento de tal derecho:

Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los migrantes 

que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes perma-

nentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el 

respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural (Ley de Migración 2011).

Igualmente, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Po-
lítico, afirma el compromiso del Estado para promover el proceso de integración 
de las personas refugiadas, beneficiarias de protección complementaria o asilo, 
sin embargo, tampoco presenta los mecanismos para estos efectos:

Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará las medidas ne-

cesarias para brindar asistencia institucional a los refugiados, así como auxiliarlos 

con el objeto de facilitar su integración al país, tomando en consideración el contexto 

social y cultural de donde provengan, así como si son niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas, enfermos cróni-

cos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 

abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a cualquier otra persona 

que pudiese encontrarse en estado de vulnerabilidad (Ley Sobre Refugiados, Protec-

ción Complementaria y Asilo Político 2011).

De jure, esta ley garantiza a los migrantes una serie de derechos, como a la 
libertad de movimiento, a la salud, educación, identidad, unidad familiar, justi-
cia, documentación migratoria, igualdad y no discriminación. Sin embargo, de 
facto, aún al día de hoy, se registran serios rezagos en las instituciones que deben 
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garantizar el respeto a estos derechos, esencialmente en el Instituto Nacional de 
Migración, simbolizado por insuficiencia presupuestal, ausencia de capacitación 
de los funcionarios encargados de la atención directa al migrante, ausencia de 
precisión en las acciones bajo responsabilidad del funcionario público, inexisten-
cia o desfase de los manuales de procedimientos aplicables, así como amplios 
niveles de discrecionalidad, falta de transparencia, impunidad y corrupción.

Por su parte, en la Ley Federal del Trabajo se consignan las condiciones ge-
nerales obligatorias para todo trabajador, entre las que se cuentan: duración de 
la jornada laboral; medidas que garanticen salud, seguridad e higiene en el tra-
bajo; vacaciones remuneradas, aguinaldo y reparto de utilidades, seguridad so-
cial; pago de emolumentos extras en caso de despido injustificado o el derecho 
a la reinstalación en el empleo; derecho a organizarse libremente, así como a ne-
gociar colectivamente sus condiciones de trabajo, y un espacio de trabajo libre 
de violencia de género, hostigamiento y acoso sexual. Evidentemente, estos de-
rechos están reservados para aquellos que se inserten en el mercado laboral for-
mal, quedando excluidos, y por lo mismo, marginados de la protección de la ley 
quienes se dediquen a actividades en la informalidad.

No hay previsiones específicas en este ordenamiento para atender a los mi-
grantes, salvo la obligación de las autoridades laborales de llevar a cabo visitas 
de inspección a los lugares donde laboran migrantes, y estas se conducen de ma-
nera muy limitada. Muchos migrantes que trabajan en labores agrícolas o domés-
ticas se encuentran por ello en un alto nivel de vulnerabilidad respecto a los abu-
sos de los que son objeto por parte de sus empleadores, lo que es agravado por 
su propia situación de irregularidad, que les impide acercarse a las autoridades 
en busca de justicia o denunciar las violaciones de las que sus derechos son ob-
jeto, por miedo a la deportación.

En la Ciudad de México se han promulgado distintos instrumentos jurídicos, 
como la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana de 
2011 y la propia Constitución de 2017 que —nuevamente en principio—, repre-
sentan una posición de vanguardia respecto a temas como la integración del mi-
grante en la sociedad y el combate a la discriminación por razones de género; 
existen además distintos programas como “Ciudad Hospitalaria, Intercultural y 
de Atención a Migrantes”, o “Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y 
Migrante” específicamente orientados a este grupo, incluyendo sectores minori-
tarios entre ellos, como la población LGBT —sigla que hace alusión de manera 
colectiva al grupo conformado por lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transe-
xuales y transgénero. De hecho, la Ciudad de México se declaró como “ciudad 
solidaria” para migrantes y retornados forzados o voluntarios y sus familias que 
desearan residir en la ciudad de manera temporal o permanente, por lo que se 
acordó modificar las reglas de operación de los programas sociales y servicios 
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públicos con el fin de garantizar y facilitar el acceso a estos servicios y progra-
mas (Bustamante 2018).

También la Ciudad de México reconoce la necesidad de implementar estrate-
gias y acciones de atención que garanticen los derechos humanos de las poblacio-
nes migrantes. Además, el gobierno de la ciudad, a través del Secretaría del Traba-
jo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ha colaborado con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) con el fin de 
integrar a las personas solicitantes de refugio, refugiados reconocidos y beneficia-
rios de protección complementaria, en programas como “Trabajo Digno hacia la 
Igualdad”, “Seguro de Desempleo” y “Apoyo a la Capacitación y Fomento a la Pro-
ductividad” (Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad 
de México y Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y 
Cuba 2018).

Sin embargo, en este ámbito se tropieza con problemas similares a los que 
privan a nivel federal respecto a los que están enunciados en los textos legales y 
la manera de implementar en la práctica dichas medidas. A esto se suma la pre-
sión existente en las finanzas de la ciudad debida a la existencia de amplios sec-
tores con altos niveles de marginación y pobreza, los factores derivados de la 
economía informal y la inseguridad, así como al recurrente tema de la corrup-
ción gubernamental.

Es posible percibir así tres brechas en la implementación de políticas públi-
cas: la brecha discursiva o discrepancia entre los discursos públicos y la política; 
la brecha de implementación o la disparidad entre los proyectos y su puesta en 
práctica, y la brecha de eficacia, que muestra las limitaciones en el cumplimiento 
de los objetivos propuestos (Cooper 2015). Estos tres factores muestran la debi-
lidad institucional, las falencias en cuanto a planeación y ejecución y la ausencia 
de coherencia entre el decir y el hacer, lo que se traduce en un déficit de la capa-
cidad institucional y disfunciones organizacionales con limitaciones en los sis-
temas de recursos materiales y humanos (París et al. 2016).

Las OSC y la inserción laboral de migrantes
El principal espacio de intervención de las OSC se desarrolla en el ámbito público, 
pues se trata del lugar en donde se desarrollan todas las relaciones sociales y, por 
lo tanto, se convierte en el área indicada para tomar decisiones sobre la conviven-
cia y las estrategias de desarrollo de una sociedad (Müller 2014). La intervención 
de las OSC en dichos espacios es uno de los principales mecanismos de la socie-
dad para monitorear las acciones del gobierno y exigir una rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de compromisos, resultados y la garantía de los derechos 
de la sociedad, por lo que las acciones de las OSC pueden ser consideradas como 
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actores de una lucha por los derechos que se gestan desde la sociedad y que no 
están influenciadas por los intereses estatales. Esto permite que se genere una ac-
titud solidaria hacia colectivos cuyos derechos han sido o podrían ser violentados 
por decisiones o políticas gubernamentales. Los espacios de solidaridad surgen 
debido a que los actores de la sociedad civil contemplan no solamente el futuro 
de la fracción dominante sino también aquel de grupos que enfrentan condiciones 
adversas; es decir, buscan asegurar el bienestar de toda la comunidad.

Cabe mencionar la importancia que tienen las acciones de las OSC al cubrir 
aquellas zonas en las que la acción gubernamental presenta limitaciones u omi-
siones —en ocasiones graves— que se traducen en situaciones de incremento de 
la vulnerabilidad de distintos sectores y que representan la claudicación que ha 
tenido el aparato gubernamental respecto a su obligación de proporcionar condi-
ciones de desarrollo igualitario para la población, que va de la mano de la visión 
neoliberal de que corresponde a los individuos el subsanar, por sí mismos, sus 
necesidades.

Así, entre los principales objetivos de las OSC que trabajan con personas mi-
grantes, se pueden identificar la visibilización de sus derechos humanos y su vul-
nerabilidad; la identificación de vacíos en las instituciones encargadas de la gestión 
migratoria; la sensibilización de la sociedad respecto a la situación del migrante y 
las deficiencias para ofrecer acceso a los derechos básicos; la expresión del des-
acuerdo respecto a ciertas decisiones o políticas públicas, así como el empodera-
miento de los migrantes para asegurar el ejercicio de sus derechos (Müller 2014).

En México, las OSC argumentan que las leyes y la Constitución presentan in-
consistencias que conducen a la vulneración de diversos derechos de las personas 
migrantes; entre ellos, los derechos laborales. Si bien en el artículo 123 constitu-
cional se reconoce el derecho a toda persona para trabajar en condiciones dignas 
sin restricciones relacionadas al estatus migratorio, en la Ley de Migración se res-
tringe expresamente el acceso al empleo, especialmente de personas no altamente 
calificadas, pues su artículo 7 limita la participación de personas extranjeras en 
categorías laborales técnicas y profesionales (Sin Fronteras 2014). Asimismo, el 
Estado ofrece escasas oportunidades para la capacitación técnica y limita el acceso 
a servicios de seguridad social como la salud o la protección laboral.

La Ley de Migración, por su parte, impone requisitos a los empleadores que 
contemplan contratar trabajadores extranjeros, pues tienen la obligación de ob-
tener una constancia de inscripción del empleador, lo que puede considerarse 
como un obstáculo para dar trabajo a extranjeros y para su movilidad laboral. 
En el caso de personas solicitantes de la condición de refugiado o refugiadas, no 
existe en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
mención alguna relacionada al derecho al trabajo y/o programas o apoyos para 
la vinculación laboral. Sin embargo, a partir de 2018 estas personas pueden ac-
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ceder a una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y una CURP tempo-
ral, lo que les otorga el derecho a trabajar. No obstante, lo anterior, el descono-
cimiento del sector privado sobre los derechos que conceden tales documentos, 
en conjunto con los requisitos solicitados por las autoridades migratorias para 
emplear a personas extranjeras, fomentan su exclusión del ámbito laboral como 
bien lo ejemplifican los siguientes testimonios recuperados en el curso de la vi-
sita a Sin Fronteras I.A.P el 23 de octubre de 2019.

Un matrimonio de origen venezolano afirmó que tuvo problemas para bus-
car un trabajo formal: 

No tuve la oportunidad de hacerlo porque sin papeles no me iban a dar trabajo, eso 

es verídico; incluso en Migración nos dieron algo, una credencial que decía “visitante” 

y según esto me iban a dar trabajo con eso, pero falso, totalmente falso, nadie nos 

contrató con eso… porque en la empresa decían ‘no te vamos a dar trabajo con eso, 

porque eso no es un documento oficial’… aun con la residencia permanente, como 

tengo el pasaporte vencido, para abrir cuentas [de banco] era un problema.

Un ciudadano de Haití mencionó que no ha buscado ocupación en el sector 
informal, por lo que se sostiene con el apoyo de sus padres: “deseo vivir como 
un ciudadano, pagar mis cuentas, pagar impuestos, pero para todo eso necesito 
documentos; no deseo hacer nada al margen de la ley, el trabajo informal está 
fuera de la ley”.

Una venezolana indicó que, 

quizá porque las empresas no tengan la documentación ante Migración no dan esta 

carta de trabajo; quizá quieren estar transparentes ante Migración… de hecho en las 

entrevistas me va bien, dicen que cumplo con el perfil de todo pero se frenan cuando 

ven que no tengo el permiso de trabajo… yo lo que necesito es una oferta laboral para 

que Migración me dé permiso de trabajo… pienso que no quieren hacer ningún trámi-

te ante Migración porque quizá piensan que les va a costar dinero; yo misma fui a 

Migración y me dijeron que no cuesta dinero, que ellos nomás se tienen que registrar, 

y a pesar de que les digo eso me dicen ‘bueno, déjame verificar ante Migración y te 

llamamos’ y ahí ya nada.

En este sentido, las OSC tienen el interés de incidir en la política pública mi-
gratoria, con la finalidad de reducir los obstáculos que enfrentan las personas 
migrantes para integrarse al mercado laboral, así como para proteger y promover 
sus derechos, especialmente los de seguridad social. Esta labor se ha implemen-
tado a través de la exigencia en los espacios públicos para homologar las leyes y 
los reglamentos de las distintas entidades gubernamentales involucradas en la 
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gestión migratoria, así como para sensibilizar e informar a la sociedad y al sector 
privado respecto a los derechos de este grupo, con el objetivo de promover la 
emisión de documentos que faciliten la inserción laboral, el acceso a derechos 
como la salud por parte del IMSS, la vivienda a través del Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para los Trabajadores y formalizar el trabajo de las personas 
migrantes, especialmente de personas con perfiles laborales de baja calificación.

Con el fin de conocer de manera directa las estrategias diseñadas por distin-
tas OSC para apoyar a los migrantes, fundamentalmente en materia de inserción 
laboral, se llevaron a cabo sendas entrevistas con responsables designados de 
estas organizaciones que respondieron el cuestionario correspondiente. A con-
tinuación, presentamos, de manera sintetizada, la información surgida de di-
chas entrevistas, no incluyendo aquellos comentarios hechos a título personal, 
a petición expresa de quienes participaron en este ejercicio.

Sin Fronteras, I. A. P.
Sin Fronteras surge en 1996 para responder a la situación derivada de la presen-
cia en México de refugiados de los distintos conflictos centroamericanos; origi-
nalmente se mantenía una relación estrecha con el ACNUR, pero con el paso del 
tiempo la organización se orientó también a los migrantes de otras nacionalida-
des. Dicha organización ofrece una serie de servicios específicos a los migrantes 
en las vertientes jurídica y psicosocial. Respecto a la primera, brindan acciones 
de orientación, asesoría y representación en materia legal, con el fin de apoyar 
la obtención de documentos de identidad, regularización de la situación migra-
toria, reconocimiento como refugiado, atención de denuncias por violaciones a 
derechos humanos o alternativas a la detención migratoria, entre otras. En la 
segunda vertiente se engloban acciones de apoyo orientadas a la atención de la 
salud orgánica y mental del migrante, así como atender cuestiones educativas, 
como alfabetización, revalidación de estudios, obtención de certificados, apren-
dizaje del idioma español, conocimientos generales de desplazamiento en la 
ciudad y su vida diaria, acompañamiento y asesoría en la búsqueda de oportu-
nidades de empleo, ayuda alimentaria en especie, orientación para temas de vi-
vienda, acercamiento a programas sociales oficiales, facilitación de la comuni-
cación vía Internet o telefónica, y servicios recreativos y de integración.

La interacción con las autoridades a partir de labores de incidencia con le-
gisladores e instituciones gubernamentales se ha dificultado en el cambio de 
administración por el paso del tema migratorio del Instituto Nacional de Migra-
ción a la Secretaría de Relaciones Exteriores y el alineamiento de las autoridades 
citadinas con el orden federal por ser del mismo partido político. Sin Fronteras 
comentó: “intentamos tener una interlocución pero… es una visión totalmente 
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diferente… es un momento de cambio cualitativo” que implica volver a empezar 
la creación de vínculos y relaciones con la autoridad desde cero.

Para esta organización, la inserción laboral es un aspecto central de la posi-
bilidad de reducir la incertidumbre y el estrés del migrante, así como facilitar 
su vinculación positiva con el entorno. Se reconoce que lo ideal sería que los 
migrantes tuvieran acceso a posibilidades de empleo formal, con las prestacio-
nes correspondientes, pero la realidad es que la situación actual dificulta ese 
proceso inclusive a los nacionales. Por otra parte, en ocasiones se dispone de 
oportunidades específicas de empleo, pero que rebasan completamente las ca-
pacidades o formación profesional de los migrantes promedio, cuyos niveles de 
capacitación y escolaridad suelen ser bajos. De ahí que para esta organización 
la idea es que el empleo, más allá de que sea formal o informal, es parte de la 
dignidad de la persona, por lo que se busca apoyar al migrante para obtener un 
empleo que sea remunerativo, exento de condiciones de explotación o abuso y 
en plano de igualdad con el ofrecido a nacionales.

Sin Fronteras propone el programa Empleo Digno, con el patrocinio del Na-
cional Monte de Piedad, para poder acceder a un empleo y que incluye ofrecer 
una red de empleadores solidarios dispuestos a apoyar a migrantes en búsque-
da de trabajo, además de fomentar el desarrollo de “habilidades blandas” en la 
búsqueda laboral —como redactar adecuadamente un curriculum vitae o pre-
sentarse debidamente a una entrevista de trabajo.

Desde el punto de vista de esta organización, uno de los principales proble-
mas que enfrenta el migrante se da a nivel de ventanilla, es decir, cuando se esta-
blece un contacto con las autoridades a través de los funcionarios públicos encar-
gados de la atención directa. Pese a que se reconocen los avances existentes en 
cuanto a instrumentos legales inclusivos, promoción de derechos humanos y crea-
ción de programas sociales de apoyo, existe un desconocimiento de los mismos 
entre los servidores públicos de primer contacto, además de una serie de prejui-
cios y actitudes discriminatorias hacia los migrantes en función de su nacionali-
dad o identidad de género. A este respecto, en cuanto a materia de tolerancia, di-
cha organización mencionó que, además de capacitar a los principales actores 
respecto a las necesidades de este colectivo, la acción debe incluir a los propios 
migrantes que, debido a sus orígenes e ideología, principalmente campesinos, re-
ligiosos y conservadores, pueden tener una percepción negativa de este grupo.

Casa Tochan
La incuria de las autoridades de la Ciudad de México respecto a las necesidades 
de vivienda de personas migrantes que no tienen la capacidad de pagar un al-
quiler o quedarse con familiares, obliga a que sean las OSC las que, de manera 
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extremadamente limitada, ofrezcan la posibilidad de proporcionar albergue, ali-
mentación, cuidados médicos básicos y apoyos administrativos y legales a un 
número determinado de migrantes. En muchos casos, la orientación de este tipo 
de organizaciones es religiosa, sin que ello se traduzca en sesgos o discrimina-
ción a migrantes de afiliación distinta al catolicismo. Un ejemplo de este tipo de 
organizaciones es Casa Tochan, en náhuatl: “nuestra casa”.

Pese a sus reducidas proporciones y estar localizada en una zona insegura 
por la marginación, así como consumo y venta de enervantes, ha hecho por más 
de siete años una labor laudable al ofrecer el servicio de albergue hasta a veinti-
cinco personas. El perfil del usuario de Casa Tochan es predominantemente de 
migrantes varones, siendo también bienvenidos los hombres homosexuales, 
quienes hacen un alto en su camino hacia la frontera norte en lo que pueden tra-
mitar una visa humanitaria, proceso que puede llevar varios meses.

Casa Tochan ofrece a los migrantes alojamiento, ropa, consultas médicas, lla-
madas telefónicas y acceso a Internet, capacitación para desempeñar trabajos que 
les permitan percibir un ingreso propio y apoyo para la regularización de su si-
tuación migratoria a través del apoyo de la organización Sin Fronteras. En cuanto 
a la inserción laboral, se imparten talleres de artesanías, pintura y corte de cabe-
llo, en la medida en que los recursos lo permiten. Recientemente han creado una 
bolsa de trabajo donde participan cuatro empleadores. Sin embargo, debido a los 
escasos recursos disponibles, las estancias se restringen en el tiempo: un refugia-
do que sufrió de violencia de género en Tenosique afirmó que “estuve cinco me-
ses y Doña Gaby (administradora de Casa Tochan) me dijo que mi tiempo se aca-
bó… y tuve que irme a Iztapalapa con una fundación que se llama Arcoíris que 
tiene un convenio con el CECATI y con el INEA”. Esto muestra la inexistencia de 
medios oficiales de atención y la limitación de las OSC para cubrir esas necesida-
des de manera eficiente.

Casa Mambré
Es dirigida por la Organización Scalabriniana Misión para Migrantes y Refugiados 
(SMR), a la que, desde 2013, han llegado personas migrantes víctimas de tortura, 
secuestro, violencia sexual o intentos de asesinato.

Este albergue ofrece estancias de tres meses a un año a personas que son ca-
nalizadas a través de los oficios de Casa Refugiados, la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR) y distintas dependencias de gobierno, independien-
temente de su orientación sexual. Se dispone de un cupo de sesenta residentes, a 
los que se les proporciona vivienda, alimentación, ropa, lentes, servicio dental y 
de salud, así como apoyo psicológico y orientación en la búsqueda laboral e inte-
gración en el país, incluyendo clases de español y programas de regularización de 
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estudios básicos con el apoyo del Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(INEA).

Respecto a la inserción laboral, a partir del 2018, el albergue creó el progra-
ma de vinculación laboral, considerándolo una dimensión importante dentro 
del modelo de atención del albergue. Los objetivos del programa son: identificar 
las oportunidades de trabajo disponibles para personas migrantes en la Ciudad 
de México, a través de programas del sector público y del acercamiento de la 
organización con empleadores del sector privado para dialogar sobre las posi-
bilidades de emplear personas migrantes, especialmente solicitantes de la con-
dición de refugiado. 

Los trabajos más comunes que circulan dentro del programa se ubican en el 
sector laboral informal, especialmente en la industria de la construcción. Esto 
se debe principalmente a los retos que enfrentan las personas solicitantes de la 
condición de refugiado en relación con el acceso al empleo, entre ellos la falta 
de documentación para trabajar. Sin embargo, actualmente todas las personas 
solicitantes tienen el derecho de acceder a la Tarjeta de Visitante por Razones 
Humanitarias (TVRH) y a la Clave Única de Registro de Población (CURP), que au-
torizan y facilitan el acceso al empleo. No obstante, existe un amplio descono-
cimiento sobre los derechos otorgados por la TVRH en el sector privado, lo que 
dificulta que las personas regularizadas a través de dicho documento puedan 
integrarse al sector laboral formal. Finalmente, la organización afirma que otro 
reto importante es la naturaleza de movilidad constante de las personas mi-
grantes y sus expectativas de trasladarse a Estados Unidos. Casa Mambré afirmó 
que “la inserción del migrante tiene un acento de transitoriedad hasta que lle-
gue a la frontera”; los programas oficiales y aún la gestión de las OSC se ve aco-
tada por los deseos de los propios migrantes, que prefieren buscar su futuro en 
el país del norte y por lo tanto no tienen un incentivo real para normalizar su 
situación en el nuestro.

A pesar de los retos, SMR considera que desde el inicio del programa ha cre-
cido notablemente el número de oportunidades laborales de las personas a las 
que brindan atención. Esto se debe particularmente a buenas prácticas desem-
peñadas por la organización, tales como actividades para la sensibilización del 
sector privado, la promoción de los estudios a través del INEA y de la formación 
técnica para el empleo. 

Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A. C.
Se ha orientado en la actualidad a llevar a cabo labores de difusión e incidencia a 
favor del reconocimiento de los derechos de los migrantes, especialmente aquellos 
pertenecientes a la comunidad LGBT, a través de su participación en foros académi-
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cos y oficiales, en conjunto con distintas instituciones o autoridades, como la Cruz 
Roja o el Instituto Nacional de Migración, o bien por medio de la organización de 
actividades de capacitación. Se distingue, por ejemplo, la creación de la Guía para 
Personas Migrantes LGBT, en la que se incluye información acerca de regulación mi-
gratoria, a dónde acudir en caso de discriminación y violaciones de derechos hu-
manos, localización de otras organizaciones que apoyan a la comunidad, derechos 
como el libre tránsito, salud, educación, seguridad jurídica y debido proceso, reco-
nocimiento de personalidad jurídica y derechos sexuales y reproductivos. Sin em-
bargo, Arcoíris mencionó que “hay vacíos, lagunas en la política pública, en la im-
plementación, evaluación y monitoreo… estamos frente a desafíos estructurales, 
culturales, económicos, sociales”, lo que, aunado con la limitación presupuestal de 
las OSC, trae como resultado un nivel insuficiente de incidencia.

Originalmente, sus horizontes eran más amplios, puesto que preveían accio-
nes de apoyo a la integración del migrante a través de acompañamiento para 
conseguir vivienda, uso del transporte público, fomento a la salud y búsqueda 
de empleo. Sin embargo, la falta de recursos, la elevada rotación del personal vo-
luntario y las mismas dificultades derivadas del perfil y las capacidades de los 
migrantes ocasionaron que este programa se desactivara. No obstante, actual-
mente se trabaja en un proyecto que busca la integración de una Red Nacional de 
Apoyo al Migrante LGBT, que permita reunir a aquellas organizaciones e institu-
ciones favorables a los intereses de este colectivo para hacer visibles sus proble-
máticas, ofrecer información y capacitación en temas de género y encontrar so-
luciones prácticas para su más pronta integración a la sociedad mexicana.

Esta organización destaca que muchos de los problemas que enfrenta el mi-
grante LGBT en su búsqueda de trabajo están vinculados a la falta de capacita-
ción; la ausencia de documentos probatorios de niveles escolares; en el caso de 
las mujeres trans, la imposibilidad de tener documentación que sustente su ac-
tual elección de género o la posibilidad de asistir con asiduidad a sesiones de tra-
tamientos hormonales; la existencia de actos de discriminación, hostigamiento y 
rechazo por género y nacionalidad al interior del entorno laboral y en los proce-
sos de selección para ocupar un puesto de trabajo; los bajos niveles salariales 
disponibles para los migrantes no calificados, así como el desconocimiento de los 
empleadores de las medidas para favorecer su integración al sector laboral, inde-
pendientemente de su situación migratoria. Esta dinámica a la que se enfrentan, 
en muchos casos orilla a esta comunidad a dedicarse al trabajo sexual.

De igual manera, se han identificado otros factores por los cuales la comunidad 
LGBT ve mermadas sus posibilidades de acceso a empleos a diferentes escalas: es-
tas van desde las creencias personales de aquellos con el poder de influir en los 
procesos de reclutamiento y contratación hasta las políticas de Estado que no salva-
guardan cabalmente sus derechos, lo que impacta negativamente en su integración. 
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Por ello, se dirigen esfuerzos para lograr esta sensibilización a través de la 
impartición de cursos o foros de capacitación para funcionarios públicos en 
cuanto a los derechos que la normativa federal y local otorga a la población mi-
grante, así como acompañar e involucrar a empresas privadas para la generación 
de posibilidades de empleo a este grupo. 

En cuanto a los migrantes de la comunidad LGBT, dicha organización, puntua-
lizó que las condiciones de la Ciudad de México, en contraste con la situación im-
perante en los países de origen, resultan muy favorables, pero que aún se resienten 
temas de hostilidad hacia migrantes con otras opciones de identidad de género. Se 
destaca que, por el tamaño de la ciudad, es más factible encontrar espacios de re-
cepción para esta comunidad, así como para permitir mayor anonimato a quienes 
deseen mantener su privacidad. Sin embargo, esta organización hizo hincapié en el 
tema de las mujeres trans quienes, además de necesitar procesos médicos especia-
lizados y encontrar dificultades desde el punto de vista administrativo, experimen-
tan el más alto nivel de discriminación y violencia dentro de la población migrante. 
En general, no ha habido muchas posibilidades de favorecer su integración laboral 
fuera de los contextos de la cultura de la belleza o el trabajo sexual, contexto en el 
que el y la migrante trans se ven expuestos a otra serie de riesgos como las adiccio-
nes, violencia o infecciones de transmisión sexual, entre otros. 

Situación laboral de la comunidad migrante LGBT 
Uno de los grupos más vulnerabilizados en el contexto de la migración en tránsito 
que identificamos en nuestra investigación es el de la comunidad LGBT. Ante las 
dificultades en el ámbito laboral, el trabajo sexual resta como uno de los pocos 
medios de subsistencia financiera que les queda abierto. Este espacio de circula-
ción, usualmente ejercido en la vía pública, vuelve muy visibles a estas personas, 
por lo que el hostigamiento por parte de la policía o las leyes que sancionan estas 
conductas en nombre del orden o la moral pública forman parte de un panorama 
más general, llevando a la criminalización de sus identidades y su presencia en el 
ámbito público. Aunque son escasos los trabajos cuantitativos que midan los indi-
cadores de la violencia estructural que padecen, existen varios estudios que seña-
lan lo profunda que es esta violencia, en sitios tan diversos como Mérida o la Ciu-
dad de México (Suárez 2009). Las mujeres trans en situación de calle muchas veces 
se encuentran inmersas en disputas públicas relacionadas con otros temas con-
temporáneos, como el crimen organizado, por lo que actualmente se encuentran 
en una encrucijada que responde a muchas de las preocupaciones contemporá-
neas (Suárez 2009).

Lo mismo pasa cuando las personas migrantes retornan a sus países de ori-
gen, tal es el caso de México. Al llegar a este país, se enfrentan a una realidad 
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muy diferente a la que estaban acostumbradas, por lo que sus vidas pueden dar 
un giro total al tener que adecuarse o reincorporarse de una manera distinta a 
la conocida. Cabe destacar, en este sentido que aunque dos de cada diez emi-
grantes retornados se refieren a ellos mismos como miembros de la comunidad 
LGBT (Cypher y Delgado 2012), al momento del retorno, es posible que no se 
asimilen o no quieran hacerlo por miedo o por rechazo social y/o familiar, el 
cual viene asociado a identificarse con otra opción de género. Lo anterior se 
acompaña de absoluta desinformación por parte de las empresas y/o reclutado-
res, hechos que perpetúan una cultura heteronormativa que excluye totalmente 
a esta población.

Ante el aumento de la movilización y demanda por el reconocimiento de de-
rechos de las minorías sexuales en México, se pasó de la despenalización hacia 
políticas incluyentes y garantistas. La amplia red de acción e influencia por medio 
de organizaciones sociales, además de sus conexiones con organizaciones políti-
cas clave, entre otros, explican la fuerza de las demandas del movimiento LGBT 
en la capital y la capacidad que han tenido para incidir en la legislación local (De 
la Dehesa 2015; Diez 2011) y en acciones concretas; por ejemplo, en septiembre 
de 2018 se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo para la comunidad lésbico, 
gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual donde veinticinco 
empresas ofertaron 320 vacantes para la Ciudad de México.

Conclusiones
La migración es un tema multidimensional que involucra un amplio espectro de 
elementos y necesidades, mismas que pueden ser atendidas a través de la con-
jugación y la complementación de esfuerzos del sector oficial y de OSC. Eviden-
temente, la capacidad de respuesta que se obtenga de esta colaboración estará 
determinada por la disponibilidad de recursos financieros y humanos que estas 
dos instancias puedan poner en acción para cumplir sus mandatos. No puede 
dejarse de observar, sin embargo, una gradual claudicación del Estado respecto 
a su papel de asegurar escenarios de desarrollo equitativos, así como la vigencia 
de los derechos más elementales, para quienes estén en territorio nacional, inde-
pendientemente de su situación migratoria, condición social o elección de géne-
ro. Si bien las OSC operan de manera voluntaria, en acuerdo a sus respectivas 
directrices y se orientan a ofrecer servicios y apoyos específicos a sus usuarios, 
no cuentan con la posibilidad de operar en el ámbito nacional ni con las faculta-
des normativas ni coercitivas del Estado, que resultan esenciales para su efectiva 
implementación. Es encomiable la labor de quienes, al límite de sus posibilida-
des, en condiciones precarias respecto a la cantidad de recursos disponibles, y 
hasta con riesgo para su propia seguridad física y estabilidad emocional, dedi-
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can su labor a apoyar a la población migrante, pero no se puede esperar que cu-
bran aquellas áreas que el Estado debería atender debidamente.

Respecto al ámbito gubernamental, como se pudo observar, no existe una 
carencia de marcos legales, instituciones públicas, programas específicos y polí-
ticas de carácter general que pretenden salvaguardar los derechos e intereses de 
los migrantes, sin embargo se mantienen las tendencias de pensar que, una vez 
que un derecho ha quedado plasmado en un texto legal, como la Constitución o 
un programa gubernamental, se ha resuelto el problema, dejando de lado aspec-
tos tan elementales de la rendición de cuentas como la asignación suficiente de 
recursos, la difusión de los alcances y objetivos de los programas y leyes en 
cuanto a su aplicación práctica, el monitoreo de la sociedad civil respecto a la 
efectividad de esas propuestas o su evaluación por parte de las autoridades para 
determinar si la intervención cumplió sus objetivos o debe modificarse. Desafor-
tunadamente, además, la existencia de vulnerabilidad de un grupo poblacional, 
acompañado de la amplia discrecionalidad que se le da a los ejecutores de las 
políticas públicas y a las instituciones de seguridad, crean las condiciones pro-
picias para la comisión de actos de corrupción que afectan el funcionamiento 
correcto de la acción gubernamental y que generan por parte de los migrantes 
una mayor resistencia a visibilizar su situación o a acudir a las instancias oficia-
les para regularizar su estatus.

No se debe dar por sentado que la sociedad en general jugará un papel posi-
tivo en los procesos de integración e inserción laboral de los migrantes, tanto 
nacionales como extranjeros, que pretendan residir en el país. Si bien es posible 
interpretar la presencia de migrantes como un elemento de oportunidad para 
ampliar nuestros conocimientos y conocer de otras experiencias de vida, en un 
contexto de crisis económica, informalidad laboral y falta de seguridad, es pro-
bable que prevalezca la hostilidad, el recelo y el rechazo por parte de aquellos 
sectores que perciben la posibilidad de una competencia desleal en el usufructo 
de bienes y servicios ofrecidos por el gobierno, o en cuanto a ocupar los escasos 
espacios laborales disponibles. A esto hay que sumar elementos como prejuicios 
raciales o de género, que enrarecen la convivencia y limitan la capacidad de los 
migrantes de poder asumir un rol positivo en la sociedad.

En cuanto a los migrantes de la comunidad LGBT, si bien existen elementos 
normativos para su mejor integración, se registra una brecha considerable en 
cuanto a su implementación, no solo institucional, sino también a nivel de aper-
tura social.

Finalmente, otro factor que entra en juego es el propio migrante, con sus 
limitaciones humanas y de capacidad, que le impiden poder determinar una 
ruta de vida practicable, basada en información real y ajustada a las circunstan-
cias en las que vive. Esto se hace más complejo cuando la mayor parte de los 
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migrantes en México no tienen como primera opción permanecer en el país y 
supeditan todas sus acciones y perspectivas a un hipotético cruce exitoso de la 
franja fronteriza, para poder llegar a Estados Unidos. La inserción del migrante 
en México es una eventualidad que muchos no tenían contemplada y dadas las 
similitudes en términos de desarrollo económico, institucional, social y de se-
guridad pública con el de los países que abandonaron, no existe un gran incen-
tivo para buscar establecerse en condiciones difíciles; condiciones que, por otra 
parte, enfrentan los propios mexicanos día con día.

A partir de estos elementos, planteamos una serie de recomendaciones, tan-
to a las autoridades de la Ciudad de México, vinculadas con la formulación de 
políticas públicas dirigidas a los migrantes, como a las propias OSC que realizan 
su labor de apoyo solidario.

No existe a la fecha por parte de las autoridades migratorias mexicanas un 
trato diferenciado para los problemas que generan los migrantes económicos, los 
solicitantes de asilo, los refugiados o los menores no acompañados en tránsito 
hacia Estados Unidos. Ya que México, por su situación geográfica, está llamado a 
cumplir su vocación de territorio a ser recorrido en la ruta hacia el destino final, 
podría contemplarse la posibilidad de crear la figura legal del migrante de tránsi-
to y dotarla de un contenido que le permita una mejor inserción durante su estan-
cia en México; mejores condiciones redundarían en aprovechar su productividad 
y capacidades, a la vez que dignificarían su situación.

Por otra parte, todos estos esfuerzos resultan estériles si los ordenamientos 
no son transmitidos a la totalidad de funcionarios encargados de su implemen-
tación a través de la fijación de protocolos específicos de atención, así como a 
aquellos grupos de la sociedad que inciden en sus contenidos, como el sector 
empresarial. Un gran esfuerzo de comunicación social es requerido para que los 
derechos pasen de lo enunciativo a lo práctico.

Asimismo, recomendamos se ofrezca seguimiento especial a los grupos más 
vulnerables como los migrantes de la comunidad LGBTI, a través de continuar 
los esfuerzos por iniciar un verdadero cambio cultural orientado al respeto a la 
diversidad y a revaluar los talentos y capacidades de este grupo.

Respecto a las OSC, sería deseable que incrementaran sus acciones de inciden-
cia y cabildeo ante las autoridades, así como las campañas a favor de estos grupos; 
en la medida en que el problema sea visibilizado y entre en la agenda gubernamen-
tal en los ámbitos federal y local, se incrementará la posibilidad de establecer si-
nergias y acuerdos que permitan una creación de políticas públicas más participa-
tivas y que puedan ser validadas y monitoreadas por la sociedad civil, lo que 
permitirá obtener acuerdos operativos, más que enunciativos como hasta la fecha.

Sería deseable un acercamiento mayor entre el sector empresarial y las OSC 
en un marco legal y administrativo incluyente, puesto que la conjunción de es-
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tos factores podrá generar oportunidades reales de inserción laboral con vistas 
a avanzar, en la medida de lo posible, hacia el fin último de ofrecer un empleo 
digno al migrante. La inestabilidad que manifiesta esta comunidad podrá limi-
tarse en la medida en la que existan alternativas reales que permitan disminuir 
la precariedad de su situación y comprometan a sus integrantes a una solución 
que abandone la inmediatez para convertirse en una base sólida para construir 
su proyecto migratorio. ID
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Abstract | This article is a study about the immigration of young people, it’s lack of recogni-

tion in Mexican legislation and the consequences of this situation in humans rights and the 

public policies. It defines what is it to be a young person and an immigrant not as a legal 

statement but as a situation, as a state of being, which is not always a voluntary state, but 

a forced change on the way of life for this people. The situation and the context makes it 

hard to define, but that is exactly what is missing in the human rights legislation. The main 

propose of this document is to introduce the need of categories instead of concepts for the 

legislative use in definitions of population, taking in consideration situations that expose 

vulnerability and the debarment of the young immigrants, in order to provide more effec-

tive policies in the humans right approach.  

Keywords | young migrants, human rights, concepts, categories, laws and policies. 

Resumen | Este artículo es un estudio sobre la inmigración de jóvenes, su falta de reconoci-

miento en la legislación mexicana y las consecuencias de esta situación en los derechos hu-

manos y las políticas públicas. Define lo que es ser joven e inmigrante, no como un enuncia-

do legal sino como una situación, como un estado de ser que no siempre es un estado 

voluntario, sino un cambio forzado en la forma de vida de este pueblo. La situación y el con-

texto hacen que sea difícil de definir, pero eso es exactamente lo que falta en la legislación 

de derechos humanos. La principal propuesta de este documento es introducir la necesidad 

de categorías en lugar de conceptos para el uso legislativo en las definiciones de población, 

tomando en consideración situaciones que exponen la vulnerabilidad y el desalojo de los jó-

venes inmigrantes, con el fin de brindar políticas más efectivas en los humanos. 

Palabras clave | jóvenes migrantes, derechos humanos, conceptos, categorías, leyes y polí-

ticas.
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Introducción
Puede parecer un reto intelectual el hecho de definir la juventud, sobre todo te-
niendo en consideración la postura de Bourdieu1 respecto a este concepto y es 
precisamente esta indefinición lo que motiva este artículo. A nivel jurídico pare-
ciera sencillo determinar los parámetros legales de los derechos y obligaciones 
mediante una medida arbitraria, como la separación de los derechos humanos de 
los niños y de los adultos, y a partir de los 18 años hacer una división tajante entre 
unos y otros, pero, ¿la legislación vigente en México es suficiente para ceñirse a la 
realidad de los migrantes? ¿Dentro de los parámetros legislativos actuales2 que 
separan niños y adultos, se encuentra representada la juventud y su situación?

Existe además una generalización respecto a los términos: jóvenes y migran-
tes, que en muchas ocasiones se pasa a las legislaciones y en consecuencia a la 
creación de políticas públicas. Los migrantes son tomados en general como indi-
viduos que mudan su residencia y cuya situación puede ser regular o irregular en 
el país que los acoge. Sin embargo, las condiciones por las cuales estos migrantes 
tienen que salir de su lugar de origen los diferencia entre migrantes, refugiados y 
desplazados. Estos dos últimos términos son usados en materia legal internacio-
nal, en la comisión de derechos humanos y en legislaciones muy específicas, 
como las del gobierno de Chiapas.3 En específico, respecto al desplazamiento, no 
se encuentra considerado en una legislación a nivel nacional. La situación, que no 
es lo mismo que la condición; mientras que esta última son rasgos con los que se 
identifica a un individuo, la primera es el lugar donde nos coloca la sociedad, la 
cual no es tomada en consideración para estas definiciones y por ende pasa por 
alto la realidad de la migración.

La Organización Internacional de las Migraciones define migración forzosa 
como:

Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que 

se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea 

por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de des-

plazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambien-

tales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo) (Celis 

Sánchez y Aierdi Urraza 2015, 55). 

1 Donde esta se entiende como una relación respecto a una diferencia generacional con 
desventajas para los jóvenes. La juventud no es un concepto sino una situación.  
2 Ley de migración de 2011, cuya última reforma fue publicada el 3 de julio del 2019. Ley 
general de los derechos de niñas, niños y adolescentes de 2014 cuya última modificación 
fue en octubre, 17, 2019.
3 Ley para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado de Chiapas. 
Disponible en: http://forodfi.cndh.org.mx/Content/doc/Normativo/Ley-DPI-Chiapas.pdf.
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En este sentido las condiciones de miseria, violencia indirecta y falta de em-
pleo no significarían jurídicamente un desplazamiento forzado, aunque en la 
realidad sean condiciones que amenacen la vida, por lo que, existe una diferen-
cia entre los derechos de unos y otros tipos de personas que llegan a un país o 
que incluso se desplazan dentro del mismo.

Esta problemática para la ciencia social, incluyendo la jurídica, se manifiesta 
bajo una cuestión epistemológica de fondo: el desfase entre la realidad y los con-
ceptos. Figuras jurídicas que se encuentran en el limbo como los jóvenes y for-
mas de violencia estructural que no son consideradas como tal. En el presente 
documento se observarán ambos, en el marco del problema fundamental de los 
derechos humanos. El análisis propuesto en las páginas postreras busca estable-
cer una posición epistemológica donde construyamos la categoría de “jóvenes 
migrantes” a fin de proponer el uso de estas como parámetro de legislación, que 
construya un puente entre lo jurídico y lo vivencial. Se busca reconstruir dicha 
categoría a través de las experiencias de los migrantes, de las instituciones socia-
les (gubernamentales y ONGs), desde la teoría de derechos humanos y desde la 
academia.

Se ha trabajado en diversas obras sobre migración y derechos humanos, des-
de manuales para los migrantes,4 para legisladores,5 trabajos académicos (Casti-
llo 2001). Se sabe de las violaciones a los mismos por parte de diversos actores 
sociales: la población civil, las instituciones gubernamentales, los empresarios o 
empleadores, las mafias, etc. Se ha trabajado también sobre las familias migran-
tes (Zúñiga 2015), sobre niños migrantes (Feuk, Perrault y Delmónica 2010) y mu-
jeres migrantes (Willers 2016). Sin embargo, el tema de los jóvenes aunque se en-
cuentra dentro de algunos estudios, ha tenido poco impacto por la cuestión de lo 
polisémico de su origen, por lo que el principal trabajo en este ensayo es la cons-
trucción de su figura, no como concepto definido, sino como una categoría basa-
da en su condición de vulnerabilidad. Dicha construcción se forma a partir del 
método fenomenológico y etnográfico a fin de poder asir su realidad y con ello la 
búsqueda de su reconocimiento en el ámbito jurídico y de políticas públicas, so-
bre todo en materia de derechos humanos, tomando como principal, el derecho a 
no migrar si no es por voluntad propia.

De acuerdo con la CEPAL, en el patrón intrarregional, los jóvenes han repre-
sentado alrededor de un 17% del total de migrantes intrarregionales en los últi-

4 IPPHD / OIM. Derechos humanos de personas migrantes manual regional. Argentina. Ofi-
cina regional de OIM para América del Sur / Instituto de Políticas Públicas en Derechos 
Humanos (IPPDH) del MERCOSUR.
5 Unión interparlamentaria. Migración derechos humanos y gobernanza. Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) /Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACDH) /Unión Interparlamentaria (UIP). 2015.
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mos años. Se trata de un porcentaje inferior al que corresponde a las personas de 
15-24 años en el total de la población de América Latina (CEPAL 2011). Sin embar-
go, este es un informe del 2001 y por el momento no se ha repetido otro ejercicio 
estadístico similar. Si en aquella fecha casi 1 de cada 5 personas migrantes eran 
jóvenes, en la actualidad deben ser muchos más, aunado a los fenómenos ocurri-
dos en Venezuela y Centro América que han acontecido en los últimos años y que 
han expulsado a millones de personas de esos territorios. El tema de la migración 
juvenil es un menester de análisis y de establecimiento de políticas públicas, in-
eludible en el contexto social actual. La situación de vulnerabilidad que su movi-
lidad implica se da en diversos aspectos, los cuales analizaremos desde las decla-
raciones de la CNDH, la ONU y de otros organismos diversos.

De acuerdo con múltiples estudios estadísticos, y basados en un método et-
nográfico y biográfico, se aterriza el fenómeno en las experiencias de los jóvenes 
migrantes, a través de los funcionarios del sistema de migración y de organis-
mos de defensa de derechos humanos en el estado de Nayarit. Para completar, 
todo lo asequible a la legalidad y el proceso legislativo. Finalmente, al proponer 
construir una categoría de jóvenes migrantes y vincularla a las experiencias vi-
venciales de los derechos humanos, seremos capaces de generar una propuesta 
de construcción que permita reconocerlos como una figura jurídica no concep-
tual, sino aspiracional y dotarla de derechos. Mediante una serie de recomenda-
ciones que a raíz de la presente investigación se puedan presentar.

Las juventudes como construcción social 
¿Cómo considerar a la juventud? ¿Qué características podemos darle? ¿Cómo la 
toma la sociedad? “La juventud se inicia con la capacidad del individuo para repro-
ducir a la especie humana y termina cuando adquiere la capacidad para reproducir 
a la sociedad” (CEPAL 2011, 16). Esto visibiliza dos aspectos respectivamente dife-
rentes, que se unen de manera cronológica como principio y fin, mediante el con-
cepto de “reproducción” que biológicamente es entendido, pero que de manera 
social requiere de mayor especificidad. La ambigüedad del concepto nos lleva a 
especular sobre dos aspectos: las diversas circunstancias sociales que abarcarían 
a la juventud y las diversas formas de reproducciones sociales no occidentales y 
occidentales que hay. 

La juventud se ha trabajado no desde ella misma, sino desde los otros, quie-
nes no son jóvenes sino por quienes los perciben. A raíz de esa percepción hay 
una diferenciación y, por ende, una carencia. Aquellos que no son nosotros, pero 
que fuimos. Siempre bajo una visión lineal del tiempo, donde ahora tenemos que 
ser más o mejores que antes, por una perspectiva evolucionista y en última ins-
tancia, se debe a una lucha por el poder, que se acentúa con el pensamiento mo-
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derno, pero que siempre ha estado allí y proviene de la percepción misma de la 
realidad temporal. Aunque se es consciente de un intercambio desde la juventud 
hacia la madurez, donde en el devenir se pierden cualidades y se ganan otras. Se 
estiman las virtudes de la juventud (virilidad, entusiasmo, ánimo y energía) me-
nos valiosas que las adquiridas posteriormente (paciencia, sabiduría, reflexivi-
dad y astucia). 

Más allá de la visión de la sociedad occidental, “Lo que yo quiero señalar es 
que la juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en 
la lucha entre jóvenes y viejos” (Bourdieu 2002, 164). Bourdieu hace un análisis 
que marca la pauta para poder estudiar a los jóvenes y no a la juventud como 
objeto de interés sociológico. Esta pauta va respecto a tres diferenciaciones que 
imposibilitan la homogenización de un concepto de juventud: 1. La determinan-
te social de lo que se concibe o incluso no se concibe como tal. Porque no existe 
en alguna sociedad, como por ejemplo: en sociedades indígenas o aborígenes 
una clase, etapa o estructura determinada como joven. 2. Dentro de las socieda-
des que sí hacen un reconocimiento de la juventud están aquellas que la perci-
ben bajo la lógica de la lucha de poder, que conlleva su propia lógica; ya sea 
como cambio generacional, como lucha de clases o como una estructura sistémi-
ca. Lo cual impediría una definición teórica del joven, por un orden epistemoló-
gico limitante que acotaría la complejidad del concepto. 3. Dentro de la lucha de 
poderes aquellos que se encuentran aliados y aquellos que se encuentran exclui-
dos de x o y clase no pueden, incluso bajo una teoría que unificara una realidad, 
digamos el materialismo dialéctico, ubicarlos en un mismo lugar y bajo una mis-
ma definición. Por ende, no existe la juventud, más que desde una perspectiva 
que la acote.

Las juventudes enmarcan una concepción plural desde diversas perspecti-
vas sociales como: rebeldes, inexpertos, inmaduros, etc. Pero son precisamente 
estas perspectivas las que hacen falta para poder estudiarlas. Esta visión de los 
jóvenes no es ajena a un mundo que los rodea. “En todo caso, en el marco de es-
tas notas, se propone asumir que las condiciones juveniles son construcciones 
culturales situadas en el tiempo y en el espacio y no un simple grupo de edad” 
(Rodríguez 2019, 36). Desde la relación de los individuos y los grupos de indivi-
duos con su realidad es como podemos asumir las juventudes, como condicio-
nes sociales dadas a grupos en condiciones diversas, bajo una perspectiva gene-
ral de lucha por el poder. 

Cabe mencionar que el poder aquí se asume desde el concepto acuñado por 
Foucault: “Hay que ser nominalista, sin duda: el poder no es una institución y no 
es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: es el 
nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad 
dada” (Foucault 2014, 87). La lucha por el poder, entendida desde esta perspec-
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tiva, es aquella por una situación estratégica, un lugar de ventaja desde donde se 
puede actuar, entendiendo esto como la lucha por un lugar en la sociedad desde 
donde se puede fungir como un actor económico, político, social, etc. Por lo que 
la condición de edad no es la única determinante para la juventud, pero incluso 
dentro de estas juventudes hay aquellas que se encuentran en esta situación es-
tratégica. Lo que nos remitiría a un problema donde las juventudes privilegiadas 
no sean juventudes, pero no es que no lo sean, porque no percibimos su lucha, 
sino que su lucha es distinta, no desde una perspectiva de clase, sino desde una 
perspectiva estratégica de control y de capacidad real de toma de decisiones.

Tenemos la perspectiva que nos remite a reflexionar sobre la situación estra-
tégica como lugar de lucha y cuáles son estos lugares de lucha. A partir de esto 
podemos identificar que hay aquellos, que tienen más campos de lucha que otros 
por cómo está conformada la estructura social. Se tomará la teoría de Bourdieu y 
de sus tipos de capital, pero no como una lucha por el capital, sino por los luga-
res que estos implican. El capital económico que es la lucha por tener recursos 
económicos, implica un lugar que haga plausible la integración dentro de la es-
fera de la productividad, la supervivencia y el consumo. El capital social que im-
plica el reconocimiento en la esfera social de pertenencia a grupos; es una esfera 
intangible, pero que implica la estigmatización de los grupos o su aceptación. El 
capital cultural que se refiere al lugar dentro de los sistemas educativos, políti-
cos, jerárquicos y que implica la mayor o menor exclusión para todos los grupos 
juveniles.

Si se deja de lado la noción de capital y se sitúa el análisis en un campo de 
acción: de lo económico, lo social y lo cultural con un razonamiento que va en 
torno al concepto de poder que se acaba de exponer y que implica necesariamen-
te una situación estratégica, se permite enriquecer la situación en la que se en-
cuentran los individuos y no los limita a la posesión o no posesión de un capital, 
sino que los sitúa en un lugar a determinar dependiendo de su pertenencia den-
tro de una situación estratégica. Por ejemplo: un individuo con suficientes recur-
sos para integrarse a un campo social y cultural, no necesariamente se encuentra 
con toda la situación estratégica a su favor y no deja de entrar en un conflicto de 
poder. Porque no se trata de poseer o no poseer el capital, sino del lugar donde 
se está respecto a la capacidad de acción en las esferas sociales, culturales y eco-
nómicas. Ya que solo se puede poseer si se está en el lugar donde se hace plau-
sible esta posesión. 

A partir de aquí se puede determinar que no solo es la edad lo que determina 
a los jóvenes, es la condición social aunada a ella. La condición de lucha se con-
vierte en un factor que en otros sectores poblacionales solo se concibe como una 
condición de exclusión, marginación o, en un mayor grado, de paria. Si a esta 
condición de lucha se le suma la esfera cultural donde la edad, la exclusión y la 
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visión del otro, ajeno al lugar como migrante, existe un punto donde todo se con-
juga en las juventudes. Es desde esta conjunción de circunstancias donde debe-
mos identificar a los jóvenes migrantes, como un conjunto complejo situado en 
una situación de lucha de poder, por un lugar en la esfera económica. Atrapado 
en una esfera social determinada por diversos organismos, incluyendo la socie-
dad receptora, la expulsora y la de paso. En una esfera cultural diversa, ya que 
no todos los migrantes son migrantes de campo o se encuentran en las mismas 
condiciones culturales. Pero todos se encuentran en esta lucha por un lugar en 
la esfera del capital, que no termina de reflejarse en las condiciones en las que 
se legisla su acceso a ella.

Las condiciones sociales de la migración como factor de exclusión
Así como la condición de las juventudes es diversa, al hacer la conjunción con el 
fenómeno migratorio, aún más aristas surgen para las tipificaciones de migra-
ción que podemos documentar. Algunas de ellas son contradictorias entre sí, por 
ejemplo: desde el mercado y la política existe la mayor condición de contradic-
ción en el tema migratorio. Al ser el mercado global un motor de estímulo para 
la migración, condenando a las localidades menos desarrolladas a permanecer 
como expulsoras permanentes de migrantes. Mientras, al mismo tiempo, la ter-
cerización de las economías más desarrolladas requiere de personal más espe-
cializado y deja menos espacio para los migrantes sin características que satis-
fagan sus mercados de trabajo, generando un círculo vicioso de mayor mano de 
obra y menores puestos de trabajo, que se traduce en mayor riqueza en menos 
manos. 

En el ámbito político, los gobiernos colocan barreras que no permiten el de-
sarrollo económico de aquellos a quienes quieren colocar y tampoco logra satis-
facer la demanda del mercado de personal. En este sentido, estas condiciones 
entrañan un riesgo para los individuos y producen la caracterización del migran-
te como vulnerable, ya que sin importar si la migración es legal o “ilegal”,6 o que 
tan sencillo sea el proceso migratorio, van a existir estas barreras y el solo hecho 
de ser una minoría produce una vulnerabilidad.

6 Según la Conferencia Intergubernamental encargada de Aprobar el Pacto Mundial para la 
Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, el término “ilegal” no se apli-
ca a los migrantes en su calidad migratoria, se sustituyó el término como “irregular”, para el 
migrante y lo “ilegal” queda excluido al delito de tráfico de personas. Debemos garantizar 
que los migrantes y quienes puedan serlo estén plenamente informados de sus derechos, obli-
gaciones y opciones de migración segura, ordenada y regular, y sean conscientes de los ries-
gos que entraña la migración irregular (Naciones Unidas, Asamblea General 2018, 4). Cabe 
mencionar que el único país que no firmó este acuerdo de la ONU fue Estados Unidos.
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Para entender mejor el fenómeno migratorio es menester poder hacer la dis-
tinción entre los orígenes explicativos de migraciones que existen (Durand y 
Massey 2003). Desde la teoría neoclásica, conciben al país de origen como expul-
sor de migrantes debido a las diferencias geográficas de la oferta y la demanda 
de trabajo, donde la incapacidad de los países de origen para satisfacer las nece-
sidades de empleo de la población, llevan a esta a migrar. También existe la teo-
ría de los mercados laborales segmentados, donde son las naciones desarrolla-
das y su constante demanda de mano de obra, las que producen las migraciones, 
tomando en consideración que la mano de obra local aumentaría los costos de 
producción y disminuiría el dinamismo económico. 

Los sistemas mundiales nos dicen que la dinámica migratoria perpetúa la po-
breza y la desigualdad en los países expulsores de migrantes, ya que los países 
en vías de desarrollo no presentan las condiciones estructurales para su moder-
nización e incluso expanden las diferencias entre unos y otros por las tasas de 
crecimiento económico. Por otro lado, la teoría de las redes migratorias, donde 
estas son una forma de capital social, ya que se trata de relaciones sociales que 
permiten el acceso a bienes del tipo económico en el lugar de recepción. Final-
mente, la teoría de la causalidad acumulada plantea que cuando un individuo 
miembro de una familia migra, aumenta la posibilidad que otros miembros de la 
misma familia o área geográfica tiendan a migrar también. Todas estas teorías 
formulan un abanico de posibilidades casi inagotable para el estudio de las cir-
cunstancias de la migración.

Lo que se puede deducir de estas distintas teorías es que ninguna de ellas es 
explicativa completamente del fenómeno, sino que son, por así decirlo, tipos idea-
les de migración. En una segunda reflexión se puede apreciar el aspecto de vulne-
rabilidad que existe en estas poblaciones y que en todos estos tipos de migración 
aparece de maneras distintas, pero que es útil para formar las características más 
específicas de los procesos migratorios, que por el momento se entenderán de ma-
nera general como: el desplazamiento de personas con fines residenciales entre 
un área geográfica y otra. Esta tipificación tan laxa es el punto de partida para es-
pecificar las diferencias entre las migraciones y los desplazamientos, y entre los 
migrantes, los desplazados y los refugiados, que son la materia del artículo.

Ya se ha hecho una definición de desplazamiento en la introducción por Aier-
di y Celis Sánchez (2015), donde la cuestión que diferencia a migrantes y despla-
zados es el factor de violencia y de peligro de la vida e integridad de manera di-
recta. En este sentido desde las instituciones jurídicas se ha establecido un 
patrón de reconocimiento entre un refugiado y un migrante, aunque este último 
no se encuentra estandarizado. Para la ONU, en su convención de 1951: “Los re-
fugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a 
la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que 
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hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren 
protección internacional” (Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de 
los Refugiados y de los Apátridas de las Naciones Unidas 1950). Con lo que se 
distinguen los distintos grupos, tanto refugiados como desplazados son indivi-
duos que han sido forzados a su reubicación, solo que unos son dentro de un 
mismo país (los desplazados) y los otros fuera de él (los refugiados).

Para la misma organización no existe una definición jurídica homogénea con 
respecto a los migrantes, marcando como plazo de residencia un año, sin embar-
go, al mismo tiempo reconoce el estatus de los trabajadores de temporal. En Mé-
xico, según la ley de migración vigente, se reconoce como Migrante: “al individuo 
que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por 
cualquier tipo de motivación” (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
2011). Lo cual no solo es ambiguo, sino completamente falto de practicidad jurí-
dica. En cualquier caso, un viaje o una estancia corta pudieran ser considerados 
como migración y por lo tanto como sujetos de su ley, por ejemplo las inspeccio-
nes migratorias.

Con base en esas diferencias se separan también los derechos de unos y 
otros grupos, haciendo visibles las vulnerabilidades a las que quienes considera-
mos migrantes quedan expuestos, a pesar de contar con su propia legislación. 
Cabe señalar que dichas fundamentaciones jurídicas, aunque insuficientes son 
necesarias debido a la forma de racionalidad institucional con las que los gobier-
nos se conducen, a fin de hacer más “eficientes” sus procedimientos, basados en 
una lógica de estado moderno.  

Debido a la configuración del Estado no es posible saber si todas las migra-
ciones son igualmente forzadas, o poder distinguirse entre las intensidades de 
unas y otras, por lo que la forma de saberlo tiene que ser dictada desde una ins-
titución jurídico/política. Es aquí donde las ciencias sociales tienen la tarea de 
generar definiciones e implementarlas en las políticas y legislaciones, pero aun 
así debe reconocer las limitantes que tienen estas y sobre todo en su aplicación, 
debido a las dinámicas de interacción burocrática entre lo social y lo político. 

Desde las relaciones de abajo hacia arriba existe no solo desconfianza, sino 
una incapacidad de someterse a los requerimientos más básicos que la burocra-
cia exige, en muchos casos desde el hecho de no saber leer, escribir o siquiera 
hablar en el idioma requerido. Desde arriba hacia abajo las definiciones, las ge-
neraciones de políticas sin sustento en las realidades, las formalidades y los es-
tigmas que ellas generan. Sin embargo, por la configuración del modelo político 
occidental es desde aquí de donde es posible generar condiciones de migración 
más equitativas, ya que de abajo hacia arriba se generan de manera informal.

Una de las principales dificultades para distinguir las diferencias entre mi-
gración y desplazamiento radica en que la migración es concebida como un fe-
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nómeno voluntario mientras que factores como la pobreza, la desigualdad o la 
falta de acceso a servicios, no son tomados en consideración para su tipificación. 
“Que el lugar de origen sea pobre o que no se den las condiciones para sustentar 
razonablemente a sus habitantes no se ha considerado históricamente un factor 
que generara migración forzada, sino simplemente migración” (Celis Sánchez y 
Aierdi Urraza 2015, 18). Entonces, ¿en qué medida entendemos como migración 
el desplazamiento forzado en lo jurídico? 

Este problema tiene de fondo los cambios en la migración como una realidad 
tangible, cambios en los enfoques del análisis del fenómeno y la falta de cambio 
en los conceptos de migración desde las legislaciones. En primer lugar, los cam-
bios en la migración como fenómeno se han ido agudizando a raíz de la globali-
zación, la revolución industrial y el neoliberalismo. La globalización es un fenó-
meno que viene desde las expansiones europeas del siglo XV. Las conquistas y la 
fundación de colonias produjeron una gran movilización de poblaciones a lo lar-
go de cinco siglos. Y con la entrada del modo de producción capitalista y la revo-
lución industrial este desplazamiento ha sido más acelerado desde lo rural hacia 
lo urbano. 

Actualmente, con el neoliberalismo, el poder económico e industrial se ha 
centrado en las grandes potencias capitalistas, aunque requiriendo de una me-
nor cantidad de mano de obra, debido a los procesos de automatización y al in-
cremento poblacional, ocasionando un abaratamiento de la misma que, a su vez, 
ya no necesariamente es requerida en los países que acumulan la riqueza. Mien-
tras las maquiladoras se encuentran en países subdesarrollados, las matrices 
corporativas están en los desarrollados, por lo que la naturaleza del movimiento 
migratorio, aunque continúa siendo la búsqueda del sustento económico, ha va-
riado en sus condiciones. Las oportunidades de trabajo se han pauperizado, han 
disminuido en términos absolutos y el desplazamiento no se da necesariamente 
hacia los lugares donde se requiere de la mano de obra, sino donde se acumula 
la riqueza. 

Respecto a los cambios en los enfoques del análisis del fenómeno migrato-
rio, existe una gran diversidad, dependiendo del interés del investigador, desde 
lo económico —donde se puede ver al migrante como mercancía migratoria—7 y 
lo cultural —donde podemos aludir a las diversidad de transformaciones tanto 
en las comunidades de origen como en las de recepción. Sin embargo, de fondo, 
se puede observar cómo todos los enfoques del análisis de la migración tienen 
relación con la percepción de los derechos humanos, como un derecho inaliena-
ble de las personas a construir su felicidad. Sean desde el ámbito económico, 
político, social o cultural, se encuentran vinculados a la concepción de las fun-

7 El doctor Jorge Bustamante acuño el término para referirse a los migrantes en 1970.
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ciones del estado moderno en su relación con los ciudadanos y sus necesidades, 
ya sea para brindarles protección extraterritorial, o como las fallas que este tiene 
para satisfacer en primera instancia el mismo derecho, obligándolos a salir de su 
territorio. La importancia de los derechos humanos estriba en que ellos no se de-
jan de lado en ninguno de los análisis que se hacen respecto a la cuestión de mi-
gración, sin importar el enfoque que tengan. 

La falta de cambio en las legislaciones se debe a que estas pierden en la di-
versidad de dinámicas, dejando de tomar en consideración no los derechos del 
migrante como ya en tránsito, o el respeto a sus derechos en su lugar de recep-
ción, sino los derechos primordiales de los individuos que son vivir y desarro-
llarse. Porque está de por medio “el derecho a no emigrar”: “que en tu lugar de 
origen encuentres satisfactores para que no padezcas las precariedades del pro-
ceso de ‘una migración hostil, discrepante, adversaria, contrapuesta e incompa-
tible a los derechos humanos’, ya que esta ‘oleada migratoria’ es por presión eco-
nómica” (Muro Ruiz 2016, 43). Pero en este sentido necesita apegarse a la realidad 
que los migrantes están viviendo y no a las condiciones ideales sobre la migra-
ción; realidad que existirá habiendo o no las condiciones ideales en el lugar de 
residencia natal. Lo que se reconoce claramente es la condición de vulnerabili-
dad y a los derechos humanos como factor fundamental de la migración. Partien-
do de esto, se abre el debate para considerar estas migraciones, donde no se da 
la posibilidad de desarrollo e integración en el panorama laboral, económico, 
social y político, como forzadas.

Este concepto de migraciones forzadas de Castles (2003) da cuenta de la di-
ficultad que se planteó más arriba, y se refiere a aquella migración que no es vo-
luntaria y que va ligada a la precariedad de las condiciones de vida del lugar que 
expulsa a las personas, forzándolas a buscar condiciones de subsistencia dignas. 
“La mayoría de los migrantes forzados huyen por razones que no son reconoci-
das por el régimen internacional de refugiados y muchos de ellos son desplaza-
dos dentro de su propio país de origen.” (Castles 2003, 3).

La cuestión jurídica y la doble vulnerabilidad
Para la legislación mexicana existen los migrantes adolescentes y son separados 
entre menores no acompañados, menores acompañados y mayores de edad.8 
Los migrantes forzados y los jóvenes comparten una doble vulnerabilidad a 
este respecto: la de no existir, ni siquiera como mención en la ley, y la de facto 
al ser migrantes. Además, en muchas si no en todas las ocasiones, la condición 
de migración forzada y juventud van intrínsecamente ligadas por los factores 

8 Artículos 2 y 3, inciso XVIII de la Ley de migración.
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económicos y políticos que se han tratado. La migración forzada no se encuen-
tra tipificada dentro de la legislación y la condición migratoria no es determina-
da, sino únicamente la situación por el estatus documental de la misma como: 
regular e irregular. 

Se implica, a partir de lo incompleto de esta legislación, que el trámite de refu-
gio es la solución a la situación de irregularidad de los migrantes. Lo cual no es la 
solución en un país de tránsito, como lo es México y tampoco garantiza dicha con-
dición a la mayor cantidad de los solicitantes, como se verá más adelante. Mientras 
tanto, las políticas norteamericanas9 se han endurecido en la actual administración 
de Donald Trump, quien desde 2016 ha establecido leyes y políticas que refuerzan 
la seguridad nacional como: la ampliación del muro en la frontera con México, el in-
cremento del personal de migración de vigilancia, aumento de número y la celeri-
dad en el trámite de deportaciones, entre otras. Estas políticas previenen la entrada 
de personas al país vecino, convirtiendo a México en un nuevo destino no deseado, 
o generando un estado de tránsito más prolongado de lo que se tenía, provocando 
una mayor probabilidad de riesgo de vulneración en la población migrante. 

Debido a la prolongada estancia de los migrantes que se dirigen a Estados 
Unidos, las solicitudes de asilo en nuestro país se han incrementado, pero con 
esta misma prolongación también el número de denuncias de violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes. La COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados), que es un órgano gubernamental, recibió, en 2017, 14,596 solicitu-
des de asilo para refugiados, de las cuales únicamente a 1,907 se les otorgó di-
cha condición10 y “en 2018, 29,623 personas solicitaron asilo en el país, un incre-
mento de 103% en comparación con el año anterior. De estas personas, 25% eran 
niñas, niños y adolescentes, 29% eran mujeres” (UNHCR 2019). Con lo que pode-
mos asumir una necesidad apremiante de revisar las políticas de refugio que 
nuestro país aplica. 

México no solo es un país receptor, sino mayormente de tránsito y aunque ya 
no con el mismo número, expulsor de migrantes, con lo que, si las políticas de 
asilo son insuficientes, las de tránsito son aún más cuestionables. “Es importante 

9 Según el Departamento de Estado norteamericano en su reporte de flujos anuales de 2017, 
existe una diferencia entre el estatus de asilo y de refugio, mientras que ambos se refieren a: 
“personas que son incapaces o no tienen la voluntad de regresar a su país de nacionalidad, 
por persecución o un miedo bien fundamentado de persecución relativo a raza, religión, 
nacionalidad, membresía a un grupo social particular o una opinión política”. Los refugiados 
tienen que hacer la aplicación desde fuera de su país, mientras que los que solicitan asilo, lo 
hacen a su arribo en un puerto de entrada o en el país. Lo que implica el haber sido candida-
to a la visa en primera instancia (la traducción es propia). La información se encuentra dispo-
nible en: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Refugees_Asylees_2017.pdf.
10 Información recabada del informe anual de la CNDH de 2018 disponible en: http://in-
forme.cndh.org.mx/menu.aspx?id=40055#lda40308.
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señalar que las autoridades migratorias mexicanas en el 2017 detuvieron a 95,497 
personas extranjeras en situación irregular y hasta noviembre de 2018 a 131,931. 
De ese total 100,175 son hombres y 31,756 mujeres” (CNDH México 2018). La si-
tuación de irregular, según la ley no exime la garantía a los derechos de los mi-
grantes que son: el tránsito y la permanencia, educación, atención médica urgen-
te para preservar su vida, actos de tipo civil en los registros civiles, impartición 
de justicia, información sobre sus derechos, solo a los que pretendan regularizar 
su situación migratoria a la preservación de la unidad familiar y la integración a 
la sociedad.11 En los hechos, estos derechos poco se cumplen y es especialmente 
grave en torno a la población que pretendemos analizar.

Estas leyes sobre migración no son exclusivas para extranjeros, sino también 
para nacionales que se encuentran en rumbo o de retorno desde Estados Unidos o 
dentro del país. La condición de migrante incluso interestatal puede llegar a ser un 
infierno para los migrantes. La preservación de la unidad familiar y la integración 
a la sociedad, que condiciona como requisito la regularización de la situación es 
cuestionable, debido a la imposibilidad de excluir de una forma de vida social a 
uno o varios individuos por no estar documentado en ella. Sin embargo, ello es su-
ficiente para vulnerar a las personas de las formas que veremos: dentro de las en-
trevistas que se realizaron en la investigación se llegó al caso de Juana de 28 años, 
quien migró (huyó) de un estado a otro del país, a causa de violencia intrafamiliar. 

Con escasos recursos económicos, ella y sus tres pequeños se hospedaron en 
un albergue, mientras se empleó en un hotel como steward. Debido a un acciden-
te laboral donde sufrió una fractura en la mano, no pudo trabajar y acudió al hos-
pital. Al creerla hospitalizada, las religiosas del albergue decidieron llevar a los 
niños al DIF, arguyendo su incapacidad para encargarse de ellos. Al regresar ella 
esa misma noche y de acuerdo a las políticas del albergue donde no podía perma-
necer durante el día allí (por la incapacidad), fue privada de dicho hospedaje, aun 
pudiendo pagar la cuota semanal, además de ser separada de sus hijos arbitraria-
mente, teniendo que pernoctar en las calles. Al día siguiente, acudió a las instala-
ciones del DIF donde fue señalada por abandonar a los menores y teniéndose que 
someter a exámenes toxicológicos, psicológicos y entrevistas fue autorizada a 
visitas de una hora cada 15 días, mientras se resolvía su trámite de devolución. 
Ella no ha tenido forma de recuperarlos por más de un año y ocho meses debido 
a diversos motivos, entre ellos, el cambio de administración que la obligó en tres 
ocasiones a someterse a los mismos exámenes. Finalmente, al ser ellos oriundos 
de otro Estado y migrantes, se le pidió regresar al lugar de residencia de donde 
ella salió huyendo para poder hacerle la devolución de los pequeños, por lo que 

11 Ley de Migración, título segundo, capítulo único derechos y obligaciones, de los artícu-
los 7 al 15.
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con el temor de rencontrarse con la persona que les maltrataba regresó, buscó 
trabajo y lleva seis meses, sin ver a sus hijos esperando la resolución del DIF. Au-
nado a ello, el DIF le ha negado el número de expediente de su caso en reiteradas 
ocasiones, haciendo lento el trámite para la custodia de sus hijos. 

En otro caso, también respecto a la no garantía de la unidad familiar, en una 
entrevista diferente, el señor López de 27 años, migrante proveniente de Hondu-
ras, quien al haber fallado en su intento por entrar en el país del norte fue depor-
tado a México y pidió asilo como refugiado en Tijuana. Su hermano había sido 
asesinado por la violencia entre pandillas en su país y él, huyendo de un proba-
ble intento en su contra (aunque dijo no pertenecer a ninguna pandilla), viajó a 
Estados Unidos para posteriormente llevar a su esposa y sus dos hijos, quienes 
se quedaron en Honduras. Al verse imposibilitado de regresar a su país pidió el 
asilo en México. El proceso le requiere una permanecía de 45 días en un refugio 
para migrantes por lo que fue trasladado a la Ciudad de México donde no había 
agua potable y su comida era un taco al día. Finalmente, desistió del asilo y vol-
vió a subirse al tren para ir al norte, pero nuevamente fue interceptado por las 
autoridades de Estados Unidos y esta vez permaneció en prisión por dos meses 
y fue deportado nuevamente. Se le encontró en la ciudad de Tepic, yendo rumbo 
a Honduras para ver a su mujer y sus hijos, debido a que un tercer intento era 
imposible y el asilo en México se le iba a negar por haber desistido en la primera 
ocasión. Cuando se le preguntó por el peligro que correría allá, sus palabras fue-
ron: “Y aunque tuviera miedo, ¿qué le voy a hacer?, para no estar aquí, así sin 
familia, no es lo mismo” (Sánchez 2019). 

La violencia de la que huyen los migrantes de sus lugares de origen es una 
constante realidad. 

Lamentablemente, esta realidad no termina con la huida forzosa a México: una vez en 

este país, los migrantes y refugiados son víctimas de organizaciones criminales, en 

ocasiones con la aprobación tácita o la complicidad de las autoridades nacionales, y 

quedan sometidos a la violencia y a todo tipo de abusos —secuestro, robo, extorsión, 

tortura, violación— que, aparte de las lesiones y traumas inmediatos, pueden dejarles 

graves secuelas (Médicos sin Fronteras 2017). 

Así, en ambos casos, podemos entender la doble vulnerabilidad del migrante: 
la de ser migrante siendo expulsados de su sociedad y de ser invisibilizado como 
joven en su situación jurídica que lo puede reintegrar en ella. Su doble victimiza-
ción por tener que salir de su lugar de origen no por voluntad propia y, además, 
por ser imposibilitado de desarrollarse dentro sus capacidades y posibilidades 
como jóvenes que tienen que llevar a cabo una lucha por un lugar en el mundo, 
siendo en muchas ocasiones víctimas de violencia, de estigmatización común ha-
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cia los jóvenes y hacia los migrantes como delincuentes, de discriminación como 
parias o como culpables de la situación que están viviendo. La incongruencia de 
los vacíos legales donde no es posible pertenecer a una sociedad si no se es al-
guien, pero no es posible ser alguien sin papeles y de cualquier manera se está 
ahí, se existe y se es alguien.

Las ONG y el gobierno, posturas y carencias, la realidad que rebasa  
a las instituciones
En México existen diversas organizaciones dedicadas a la ayuda a migrantes, 
“pero esta protección no es solo momentánea, ya que sus fines son asistenciales, 
no solo de necesidades básicas, sino también de información de sus derechos, 
pretendiendo prevenir la violación de derechos humanos y la comisión de graves 
delitos” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2018). A lo largo de las 
diversas rutas de migración que existen en nuestro país, las cuales son: la ruta 
suroeste, ruta sureste, ruta centro, ruta noreste, ruta norte y ruta noroeste. 

Se han identificado más de 71 albergues,12 y sin embargo, estas no son todas 
las asociaciones que ofrecen asistencia a los migrantes. Aun así no logran satis-
facer a toda la población en tránsito, como se puede comprobar por los datos 
disponibles,13 ya que tan solo en una caravana migrante en 2019 hubo un conteo 
de 8,247 migrantes según datos de la SEGOB y según la ONU cerca de un millón 
sesenta mil migrantes transitan por territorio mexicano. Por ende, la capacidad 
de atención del gobierno y la sociedad civil se ven rebasadas. 

Un segundo problema radica en la centralización de las políticas públicas, 
incluida la del acceso a la información por parte de instancias gubernamentales. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto Nacional de Migra-
ción en sus delegaciones estatales son incapaces de proporcionar información, 
esta se tiene que pedir mediante el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos Personales). Por otro lado, la delega-
ción estatal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, a pesar 
de que las denuncias puestas por migrantes son tratadas desde la CNDH, fue ca-
paz de proporcionar un informe con las principales violaciones, a las cuales nos 
referiremos posteriormente. 

12 Médicos sin Fronteras publicó en 2018 un mapa con una lista de diversos albergues a lo 
largo de las diversas rutas de migración, cabe señalar que no existe una cuenta oficial y que 
hubo un atlas de organizaciones de apoyo a personas migrantes en 2014 el cual no está 
actualizado, por lo que se decidió tomar como referencia el de dicha asociación. Disponible 
en: https://drive.google.com/file/d/1WcupI--GdxNDX39DO7PILJWu3a68VQiR/view.
13 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/cou-
ntryprofiles.asp.
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La diferencia en la accesibilidad entre uno y otro organismo gubernamental 
radica en que, en los organismos autónomos existe la descentralización y la des-
concentración de los organismos. “Muchos tienden a confundir el federalismo 
con la descentralización administrativa, e incluso a verlo como una simple des-
concentración de aparatos administrativos o de decisiones administrativas hacia 
los estados” (Hernández Chávez 1997, 33). Por lo que las capacidades de los or-
ganismos se ven inhibidas hacia meras actividades administrativas. En este caso 
se buscó la atención de ambos organismos arriba mencionados, para poder enta-
blar entrevistas y recopilar estadísticas comparativas locales,14 y en la instancia 
no autónoma dicha petición fue remitida hacia el organismo nacional. Lo mismo 
ocurre cuando un migrante se encuentra en la necesidad de solicitar asilo en el 
caso de búsqueda de protección en el Instituto Nacional de Migración.

La Comisión de Defensa para los Derechos Humanos del Estado de Nayarit en 
el oficio VG/2040/2020 informa que las principales quejas de este grupo vulne-
rable van en contra de la policía municipal por golpes y tortura en el expediente 
DH/417/2019. Contra el Instituto Nacional de Migración por la violación a los 
derechos de las personas migrantes en relación a su derecho al trato digno en el 
expediente DH/426/2019. Y contra autoridades federales, estatales y municipa-
les diversas por parte de jornaleros y agricultores migrantes por violaciones di-
versas a sus derechos en el expediente DH/436/2019. Por lo que se puede obser-
var que no existe una diferenciación en la tipología de migrante por su origen, 
entre nacional o extranjero.

La Secretaría de Gobernación junto con la de Relaciones Exteriores reconocen 
que existe una gran cantidad de migrantes, sin embargo, no admiten ser rebasados 
por esta situación e implementan en la nueva administración políticas de índole 
mixta, tanto de carácter paliativo como de largo plazo, la aplicación de distintos 
programas como el plan de atención caravana migrante,15 trabajo conjunto con la 
ACNUR (Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados) y 
Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica. Este último, más allá de ser un 
programa con objetivos específicos, metas y procesos de evaluación disponibles, 
es un donativo a las naciones centroamericanas para desincentivar la migración, 
mediante la creación de empleos.

La CNDH señala que existen ciertos derechos de los que los migrantes son 
excluidos, entre ellos los derechos políticos, como lo son los derechos de asocia-
ción y de participación en asuntos políticos, siendo ellos afectados por estos 

14 En el sitio web de la CNDH: https://www.cndh.org.mx/palabras-clave/108/nayarit?page=1 
se encuentran registradas las denuncias y recomendaciones emitidas desde esa entidad fe-
derativa, pero no existe ninguna en el periodo de tiempo referente a migrantes, en compa-
ración con el oficio que más adelante se menciona. 
15 Boletín 053/19 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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mismos, al ser directamente afectados en las políticas públicas y no tener voz en 
su implementación. Un segundo derecho violado es a no ser expulsados del país, 
mismo que arriba mencionábamos, tanto para los nacionales que son converti-
dos mediante el no ejercicio de este derecho en migrantes forzados, como para 
extranjeros que son retornados a sus lugares de origen. 

Lo anterior significa que puede dejar de reconocérsele a cualquier persona migrante 

extranjera en México y que, por mandato constitucional, solo el derecho a la propie-

dad privada, el derecho al trabajo o la libertad de trabajo admiten de origen algunas 

restricciones específicas que antes fueron mencionadas,16 por lo que ningún otro de-

recho humano puede ser incluido a priori en este taxativo listado de derechos no re-

conocidos a las personas migrantes extranjeras en México (Castilla Juárez 2015, 28). 

Independientemente de este conjunto de carencias procedimentales referen-
tes a la falta de capacidad material y en personal para atender a la población mi-
grante, al diseño de organismos centralizados que hacen más lentos los proce-
sos de atención y a la carencia de diseño en los programas de largo plazo para la 
atención a estos flujos, así como mecanismos de evaluación de las instituciones 
y los programas. Los diversos problemas de implementación son derivados de 
las legislaciones, las cuales determinan las funciones de las estructuras burocrá-
ticas, la formulación y las características de los proyectos a implementarse y, 
sobre todo, los fundamentos de la ley que son los sujetos.

La academia y el derecho. La formación de conceptos jurídicos  
y categorías
Desde la academia se ha estudiado el fenómeno de migración desde hace mucho 
tiempo y con diversas intenciones, como: la comprensión del fenómeno migratorio 
en sus causas, funciones, procesos y características. La descripción del mismo, para 
hacer visibles las circunstancias del migrante en la difusión de las ciencias ante la 
opinión pública y la formación de campos de acción que permitan enfrentar dificul-
tades que a este fenómeno atañen, ya sean de carácter económico, social, cultural, 
político, de salud, en derechos humanos, etc. En este sentido el punto que se ha es-
tado señalando tiene que ver, no solo con visibilizar o enfrentar las dificultades, 
sino con la comprensión profunda de derecho y en específico de estos últimos, que 
actualmente requieren su modificación en la conformación de la realidad social. 

Se puede observar que la dificultad fundamental radica en el sentido positi-
vo del derecho al momento de utilizar conceptos para establecer normativas, ya 

16 Artículo 27, fracción 1, y el artículo 32 de la Constitución. 
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que en las acepciones de jóvenes y de migrantes se deja una amplia interpreta-
ción para la legislación en torno a estos grupos vulnerables, debido a sus varian-
tes como en el caso de los migrantes forzados. Es preferible utilizar términos 
menos dados a interpretación en las legislaciones, pero esto también conlleva a 
dificultades de adaptación de las legislaciones debido a una práctica en el dere-
cho llamada formalismo: “El vicio conocido en la teoría jurídica como formalis-
mo o conceptualismo consiste en una actitud hacia las reglas verbalmente for-
muladas que procura encubrir y minimizar la necesidad de tal elección”,17 una 
vez que la regla general ha sido establecida. 

Una manera de hacer esto es congelar el significado de la regla, de modo que 
sus términos generales tengan que tener el mismo significado en todos los casos 
en que su aplicación está de por medio (Hart 1961, 161). Una de las dificultades 
con la rigidez conceptual es que, al generar políticas públicas a partir de ellas 
que puedan abarcar a una mayor cantidad de poblaciones, no lo hacen. Lo que 
ocurre en estos casos es que en lugar de incluir, excluyen. La cuestión de los con-
ceptos y las categorías en términos de derecho podría caber dentro de esta diná-
mica legislativa y de generación de políticas para formular una manera más in-
clusiva de legislar y, por ende, de generar políticas públicas.

Pero no solo es en la inadecuada construcción del concepto de migrante y la 
ausencia de la figura del migrante forzado donde se hace evidente la escisión en-
tre ley y realidad. En la noción misma de derechos humanos hay un sentido que 
se ha dejado de tomar en consideración. Para Sandra Serrano y Daniel Vázquez 
(2018) la transformación del sujeto de derecho desde los ciudadanos hasta todos 
los individuos que son los sujetos de los derechos humanos, e incluso sigue ac-
tualizándose en derechos de los animales y de los objetos de la naturaleza. Esto 
implica un doble problema: el de jurisdicción de los derechos humanos, que arri-
ba observamos con las limitaciones en los derechos entre ciudadanos e indivi-
duos, señalando que los migrantes son sujetos de derechos humanos, pero no de 
derechos políticos, sin embargo, al mismo tiempo son afectados por estos dere-
chos políticos a los cuales no pueden acceder. El segundo es la direccionalidad 
del derecho, que se trata de la adecuación del derecho a la circunstancia de los 
individuos y no de los individuos a la disposición del derecho. 

En ambos sentidos está implícita la universalidad de los derechos humanos, 
ya que ellos deben abarcar a todos los sujetos de derecho, y al mismo tiempo, 
adecuarse a sus circunstancias para ello. “La lógica es la siguiente: los derechos 

17 La elección que se hace sobre los intereses en conflicto que determinan una regla. En el 
caso de la migración tenemos que es tomada de manera implícita como la movilidad inter-
nacional y bajo esa elección fue hecha la legislación respectiva. De ahí el hecho que men-
cionáramos el caso de la migrante María, cuyo caso era de migración interna y es ignorado 
por dicha ley.
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humanos son universales porque son predicables a todos los seres humanos y, 
por eso mismo, los derechos humanos no pueden ser definidos exactamente 
igual para todos y en toda circunstancia. Para ser universales, los derechos nece-
sitan ser interpretados a la luz de las circunstancias de cada quien y según a los 
grupos a los que pertenece” (Serrano y Vázquez 2018, 34).

La contribución de la academia a una de estas dificultades radica en el uso 
de las categorías que dan una gran ventaja a la actividad legislativa y su conse-
cuente aplicación en políticas públicas y, sobre todo, en la inclusión de los gru-
pos que se ven invisibilizados y vulnerados con los actuales conceptos. Las ca-
tegorías para Frederick Schauer (2005) tienen un doble sentido en la relación 
entre el derecho y el mundo: algunas veces el derecho opera sobre categorías ya 
existentes y en otras usa categorías exclusivas de derechos, sin embargo, la gran 
ventaja de la categorización radica en que estas no tienden a recopilar bajo un 
epígrafe casos particulares, similares previamente, como lo hacen los conceptos, 
sino más bien agrupan casos diferentes en su particularidad y los hacen simila-
res en torno a la categoría misma.

“Explicar el campo de una regla es especificar la categoría de la cobertura, y 
por tanto necesitamos siempre poder entender el proceso de categorización 
como un proceso que es un rasgo necesario del sometimiento de la conducta hu-
mana al gobierno de reglas” (Schauer 2005). La migración no es un problema de 
legislar sobre el migrante, sus derechos y obligaciones, sino sobre sus circuns-
tancias, sobre quién es. En tanto, la legislación en torno a los derechos humanos 
no es sobre cuáles son los derechos humanos, sino en cuanto a la vulnerabilidad 
de estos. Porque, aunque los derechos sean los mismos según la ley entre cual-
quier individuo en una posición estratégicamente ventajosa y los de María o el 
Sr. López, que arriba se mencionan, debemos entender el proceso de ejercicio de 
los mismos. Las categorías en este sentido van dirigidas a un propósito la predi-
cabilidad de la ley, de lo contrario esta es absurda.

Las categorías jurídicas van dirigidas entonces a un propósito, como la visi-
bilidad, la vulnerabilidad y la integración. Y no sobre la base de conceptos jurídi-
cos y prejurídicos del mundo como: migrante, institutos, asociaciones, derechos 
políticos y derechos humanos. Así, más que legislar y generar políticas sobre gru-
pos de poblaciones fijos, se hace sobre el contexto y la necesidad de los mismos. 
“De esta manera el contexto nos indica frente a qué tipo de exclusiones se enfren-
tan los migrantes en tanto grupo social, con sus interseccionalidades, pero tam-
bién debe reconocer los obstáculos concretos a los que se enfrentan los distintos 
migrantes. Las acciones de planes gubernamentales concretos deben atenderse 
en este espacio” (Serrano y Vázquez 2018, 38).
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Conclusión 
Los jóvenes migrantes son un campo categórico que se encuentra en constante 
cambio y construcción. Así como este, también están presentes otras categorías 
que podríamos incluir como: indígenas migrantes, mujeres, transexuales, despla-
zados por distintos tipos de violencia. De seguirse legislando de la misma forma 
en la que se lo ha hecho hasta el momento, seguirán uno a uno siendo excluidos 
y movilizando a cada uno de ellos desde sus intereses y, por ende, generando un 
sin número de luchas particulares, como las que actualmente tenemos. Diversos 
contextos son los que determinan estas luchas diversas, pero categorías funda-
mentales sobre los contextos son las que nos permitirían en su momento deter-
minar políticas sobre sus particularidades individuales. 

Los jóvenes migrantes nos permiten hacer visibles estos contextos y catego-
rías que podrían, debido a la incapacidad de las condiciones materiales y estruc-
turales, generar una satisfacción de los derechos, la cual, como actualmente se 
encuentran construidos, no se puede dar. Al legislar sobre los contextos y no so-
bre los individuos se puede acceder a las condiciones políticas, económicas y 
sociables aspiracionales de una sociedad a fin de concentrar la creación de regla-
mentos y programas con base en esas aspiraciones como una meta y no a un su-
puesto que se encuentra en constante cambio. Este tipo de legislación no es so-
bre un grupo específico, sino sobre una condición y la necesidad de poner en la 
palestra de la legalidad, de la política y de los programas esta condición. La con-
dición del joven que es una condición de exclusión. 

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), actualmente hay cerca 

de 1,800 millones de personas en el mundo que tienen entre 10 y 24 años, lo que re-

presenta una tercera parte de la población mundial. Aproximadamente la mitad de 

ellas sobrevive con menos de 2 dólares al día. Más de 100 millones de jóvenes no asis-

ten a la escuela; 16 millones de jovencitas se convierten anualmente en madres; y, el 

41% de las 6,000 nuevas infecciones diarias por VIH entre personas mayores de 15 

años, se presentan entre jóvenes (Reguillo Cruz 2015, 60). 

Así como la condición de vulnerabilidad del migrante, que es menester se 
tome en consideración desde la tarea legislativa, la actual ley de migración no lo 
toma en consideración y los derechos humanos no podrán ser predicables mien-
tras no sea tomado en cuenta. En pocas palabras: que se legisle en torno a la vul-
nerabilidad y a la exclusión social, las cuales comienzan con la voluntad de los 
individuos de cambiar de residencia de manera libre y voluntaria, o a permane-
cer en tal lugar para desarrollarse en un entorno de seguridad e integración. No 
en torno a los migrantes o a los jóvenes como conceptos, sino como categorías 
contextuales. ID
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The emotional impacts of deportation: the case of 
Ana Laura, a view from social work
Abstract | Migrations have different edges, there are different ways and they can change 

abruptly or be continuous, which makes their analysis quite difficult. The case of Mexico 

is a sample of this complexity. Due to its economic, political, geographical and cultural 

characteristics, a country of emigration has been specified for its vast expulsion of mi-

grants who traditionally go to the United States; of transit, this due to its location in one 

of the most important migratory corridors; of immigration, for being a pole of attraction 

for retirees (mainly Americans and Canadians) and for the various opportunities that are 

offered to people of other nationalities and, finally, of return of migrants, most of those 

from United States, either voluntarily or forcedly. The literature on migration has focused 

primarily on explaining the causes and consequences of countries of origin and destina-

tion in the migration process and, to a lesser extent, on the transit and return of migrants. 

In this article, we focus on this last type of migration. Through the case of Ana Laura and, 

from the perspective of social work, we explore the impacts and challenges involved in 

deportation under a context of despair generated by the States themselves through their 

migration policies, in this case Mexico and the United States. 

Keywords | deportation, migration Mexico-USA, emotional impacts, social work.

Resumen | Las migraciones tienen diversas aristas, las hay de diferente índole y pueden 

cambiar de manera abrupta o ser continuas, lo que hace bastante difícil su análisis. El caso 

de México es una muestra de esta complejidad. Por sus características económicas, políti-

cas, geográficas y culturales se le ha denominado un país de emigración por su vasta ex-
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pulsión de migrantes que tradicionalmente se dirigen a Estados Unidos; de tránsito, esto 

por ubicarse en uno de los corredores migratorios más importantes; de inmigración, por 

ser un polo de atracción para los jubilados (estadounidenses y canadienses principalmen-

te) y por las diversas oportunidades que pudiese llegar a ofrecer a personas de otras nacio-

nalidades; y, finalmente, de retorno de migrantes, la mayoría provenientes de Estados Uni-

dos, ya sea de manera voluntaria o forzada. La literatura sobre migración se ha enfocado 

fundamentalmente a explicar las causas y consecuencias de los países de origen y destino 

en el proceso migratorio y, en menor medida, al tránsito y el retorno de personas migran-

tes. En este artículo nos enfocaremos en este último tipo de migración. A través del caso 

de Ana Laura y, desde la mirada del trabajo social, exploramos los impactos y retos que 

implica la deportación bajo un contexto de desesperanza generado por los propios Estados 

a través de sus políticas migratorias, en este caso México y Estados Unidos. 

Palabras clave | deportación, migración México-Estados Unidos, impactos emocionales, tra-

bajo social.

… y al cabo de muchos años estaban de vuelta en su tierra de origen, y nunca

habían olvidado nada. Ni al irse, ni al estar, ni al volver: nunca habían

olvidado nada. Y ahora tenían dos memorias y tenían dos patrias.

Eduardo Galeano

Introducción
EstE artículo busca, a través del caso de Ana Laura, evidenciar una dimensión 
de la migración de retorno, a la cual no se le ha dado la importancia ni la aten-
ción que requiere (Gandini, Lozano y Gaspar 2015; Lozano y Martínez 2015 en 
Canales y Rojas). Consideramos fundamental explorar el retorno o deportación, 
como también se le denomina, desde los mecanismos por los cuales el Estado, 
a través de la violencia física y simbólica, vulnerabilización de ciertos sectores 
de la población, corrupción, impunidad, discriminación y falta de esquemas or-
denados, seguros y regulares para las y los migrantes, rompe los tejidos socia-
les de las comunidades y sociedades desarticulando a las familias, sobre todo 
aquellas del sur global. México se encuentra actualmente bajo estas circunstan-
cias, mismas que tienen que ser comprendidas e intervenidas de manera urgen-
te. El trabajo social entendido como una profesión basada en la práctica y una 
disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión 
social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la 
justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto 
a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teo-
rías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimien-
tos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para 



129

Volumen 11, número 29, (127-150), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84483
Aaraón Díaz Mendiburo, Montserrat Valdivia Ramírez, Ana Laura López

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

D
O

S
IE

R D
O

S
IE

R

hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar (International Federa-
tion of Social Workers 2014)1 ha sido ejemplo en otras latitudes de lo eficiente 
que pueden resultar sus modelos de análisis e intervención,2 ya sea que la aten-
ción se enfoque de manera individual, grupal o comunitaria. 

Por lo anterior, en esta búsqueda por reconstruir el tejido social en nuestro 
país, es importante mirar hacia esta disciplina, y desde ella plantearnos las si-
guientes interrogantes, mismas que guían esta investigación y proponen abrir 
un debate al respecto para futuros trabajos. ¿Cuáles son los retos para esta dis-
ciplina al enfrentar un fenómeno cambiante como es la migración, en donde in-
tervienen diferentes intereses y posturas políticas?, ¿cuáles son los conocimien-
tos teóricos, metodológicos y prácticos que requiere el trabajador social para 
intervenir en los procesos de reintegración con la población retornada? ¿Cómo 
atender los impactos emocionales que conlleva el retorno de las y los migrantes 
retornados desde el trabajo social? 

Literatura incipiente de trabajo social sobre un tema nodal en México
Las investigaciones generadas en nuestro país que problematizan el fenómeno 
de la migración desde la disciplina del trabajo social son escasas. La producción 
de literatura científica desde las instituciones universitarias en trabajo social 
que aborden las problemáticas en torno a la migración es prácticamente inexis-
tente. Al realizar una búsqueda de la literatura en línea utilizando las palabras 
trabajo social y/o intervención social y migración, y revisar las investigaciones 
de las instancias académicas que ofertan la disciplina de trabajo social en nues-
tro país, encontramos solamente unas cuantas publicaciones, entre estas, se en-
cuentran la revista Realidades,3 que ha publicado artículos que versan sobre un 
proyecto social para la promoción de la autonomía y el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres indígenas migrantes en el estado de Nuevo 
León (Cruz y González 2015) y la relación entre vivienda, remesas y políticas 
públicas (García 2015); mientras que en la revista Perspectivas Sociales, también 
editada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se localizó un artículo so-
bre la vulnerabilidad de los migrantes internos recluidos en el Centro de Ejecu-
ción de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas (Carpio et al. 2017) y otro sobre 

1 Ver en: https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/.
2 Ver el documento de Idoia Martín Aranaga, Trabajo social con población inmigrante: un 
enfoque transcultural (2007) y el de Silvana María Sánchez Nimo, Refugees Welcome. Una 
aproximación al Trabajo Social con refugiados aplicando el modelo de intervención en crisis 
(2017). 
3 Revista de la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León.
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cómo las y los jóvenes habitantes de la zona metropolitana de Monterrey y del 
municipio rural de Zaragoza, Nuevo León, vivencian sus emociones a partir de 
la migración de sus padres a Estados Unidos (Ramos y Contreras 2016). 

Finalmente, dicha universidad ha publicado libros sobre derechos humanos 
y migración (Ramos et al. 2017), cambios culturales en los procesos de migración 
(Sieglin et al. 2008) y las intersecciones entre la maternidad, la pobreza y la vida 
en la frontera entre Estados Unidos y México (Lein et al. 2010). En agosto de 
2018, la universidad citada organizó el Coloquio Internacional sobre Políticas 
Sociales Sectoriales en donde incluyó una mesa de trabajo titulada: “Nuevos con-
textos de la migración, retos para el trabajador social”, dichos trabajos fueron 
publicados en la revista del evento.4 

Por otro lado, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México ha publicado solo algunas investigaciones bajo la mira-
da del trabajo social (ver Campos y Covarrubias 2017; Campos y Covarrubias et 
al. 2012 y Contreras 2013), por su parte, la profesora Guadalupe Costilla Varela 
ha participado muy activamente con población migrante desde la materia de 
práctica regional en la licenciatura de trabajo social.

Es importante mencionar que algunas de las organizaciones que trabajan di-
rectamente con migrantes cuentan con literatura que han generado desde mira-
das del trabajo social, tales son los casos de la fundación Arcoíris,5 la cual ha 
abonado con diversos estudios a la reflexión sobre el acceso a los derechos de 
toda índole de los colectivos de migrantes de la comunidad LGBT (Careaga y Ba-
tista 2017; List 2011). De igual manera, Sin Fronteras6 tiene una vasta literatura 
que aborda temas como políticas públicas, integración, derechos de los migran-
tes, seguridad y modelos de atención, entre otros. 

A partir de la información que contiene el Directorio de Casas y Albergues 
para Personas Migrantes, recopilado por la Organización Internacional para las 
Migraciones,7 hay un registro de 113 casas y albergues en México, que dan aten-
ción a migrantes, de los cuales menos del 25%8 tienen manuales operativos, in-
formes o documentos publicados en donde se detalle la forma en la que se hace 
su intervención con la población migrante. De estos espacios registrados, los 
que se encuentran en la frontera norte de México, son los que dan atención a mi-

4 http://www.coloquio.ftsydh.uanl.mx/wp-content/Revistas-Coloquio/A5-01-MIGRACION.
pdf.
5 http://www.fundacionarcoiris.org.mx/.
6 https://sinfronteras.org.mx/.
7 https://mexico.iom.int/system/files/Publicaciones/Directorio%20de%20Casas%20y%20Al-
bergues%20para%20personas%20migrantes%20digital_0.pdf.
8 Para conocer esta información, se contactaron a todas las instituciones que forman parte 
del Directorio de Casas y Albergues para Personas Migrantes de OIM, por medio de sus re-
des sociales, vía correo electrónico y vía telefónica.
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grantes retornados, ofreciendo hospedaje y alimentación temporal, y evitando 
que dichas personas caigan en manos del crimen organizado, que están en cons-
tante acecho de quienes están llegando a la frontera.

Sin embargo, para la importancia económica, política, social y cultural que 
tiene la migración en México, sigue habiendo un vacío considerable en los estu-
dios migratorios desde la óptica del trabajo social. Consideramos urgente la re-
flexión, investigación y el registro de las experiencias en el ámbito migratorio 
para la producción de literatura científica desde el trabajo social, al igual que des-
de la transdisciplinariedad. En estos momentos de transformaciones de los patro-
nes migratorios y de crisis, originadas por los mismos Estados expulsores y re-
ceptores de migrantes, es urgente aplicar mecanismos de atención, en donde la 
experiencia del trabajo y del trabajador social sean clave en la intervención so-
cial, entendida esta como la acción que “permite movilizar resistencias y nuevas 
posibilidades, así como hacer visibles problemas sociales; puede constituirse en 
un vehículo de luchas que propendan por la integración y reconstrucción de la-
zos sociales debilitados y, desde estas posibilidades, emerger como un intersticio 
de libertad desde el que es posible modificar situaciones sociales” (Sáenz 2007). 

Entre los atributos que han sido destacados por diversos autores al trabajo y 
trabajador social, destacan los siguientes: compromiso con el bien público y res-
peto a la autonomía (Salcedo 2010); impulso de valores como el servicio, la jus-
ticia social, la dignidad y el valor de la persona, reconocimiento de la importan-
cia de las relaciones humanas e integridad, y facilitador del desarrollo de 
potencialidades y capacidad para abocarse a la prevención de problemáticas so-
ciales (Eroles 1998); promover y fundamentar políticas sociales de acuerdo con 
las necesidades y demandas colectivas (Escuela Nacional de Trabajo Social 2009); 
reconocimiento de las características únicas de cada persona, facilitador de la 
expresión libre de los sentimientos, controlar sus emociones en la relación con 
los “otros” actores, aceptación de las personas sin enjuiciarlas y respetar la auto-
determinación y la confidencialidad (Biestek 1957, en Cabello y Lobo 2012).

El estudio del retorno y sus especificidades
Para analizar el retorno es importante considerar diferentes elementos que se re-
lacionan con el aquí, el ahí, el allá, el acá o, dicho de otra manera, con el lugar de 
origen, el lugar de residencia y el “nuevo lugar de origen”; pero también con el 
ayer, el hoy y el mañana, y no como un hecho lineal ni concluyente sino como una 
parte del proceso migratorio. De igual manera, es fundamental contemplar aque-
llos elementos que identifican la migración de retorno como su carácter involun-
tario o voluntario, la heterogeneidad en los perfiles del migrante, los discursos 
que los criminalizan tanto en Estados Unidos como en México, las prácticas de re-
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chazo y también las redes de apoyo por parte de organismos internacionales, ins-
tituciones gubernamentales, grupos religiosos y miembros de la sociedad civil.

La literatura ha generado diversas tipologías para el estudio de la migración de 
retorno mismas que están vinculadas con las razones de la partida y del retorno, el 
periodo de estancia en el lugar que no era su lugar de origen y en el que sí lo fue, o 
bien, con la manera como es gestionada la migración (Jauregui y Recaño 2014), en 
este sentido se puede hablar de retorno forzado o involuntario, que está conforma-
do por los migrantes que fueron sujetos a remoción o recibieron orden de retorno 
por no contar con documentos para residir en el país y de retorno voluntario, deci-
sión que puede tener diferentes motivos, (Jacobo y Cárdenas 2018), el retorno 
transgeneracional que se refiere al retorno no de aquellos que emigraron, sino a sus 
hijos, nietos y resto de su descendencia, el retorno del migrante temporal, que apli-
ca a los trabajadores inscritos en programas de trabajo transnacionales que al fina-
lizar su contrato tienen que regresar a su país de origen, el retorno fracasado, de 
aquellos que por diversas circunstancias no consiguieron alcanzar sus objetivos, o 
quienes sí lo alcanzaron y decidieron tener un retorno exitoso (Gandini et al. 2015) 
y, finalmente, el retorno programado por los propios gobiernos (Durand 2006).

Contexto de retornados a México
La deportación, una de las acciones más perversas de la política migratoria, so-
cava a las familias, sobre todo a aquellas que habitan en el sur global y que tie-
nen familiares en el norte global. Tal es el caso de las familias que son divididas 
entre México y Estados Unidos. Según datos del Pew Research Center, en 2017, el 
número de mexicanos indocumentados que vivían en Estados Unidos era de 4.9 
millones. En ese mismo año fueron deportadas a nuestro país 192,334 personas, 
de las cuales, el 83% habían vivido en Estados Unidos por más de 10 años. 

Es solo recientemente que el número de deportados es mayor al número de 
personas que emigran a Estados Unidos, esto como consecuencia directa del en-
durecimiento de la política migratoria estadounidense y de su crisis económica. 
A lo largo de la historia, se tienen registros de deportaciones masivas implemen-
tadas por diferentes presidentes de Estados Unidos, Herbert Hoover (1929-1933), 
después de la recesión de 1929, ordenó la deportación masiva de mexicanos cul-
pándonos de la gran depresión que sufría Estados Unidos y de los altos índices 
de desempleo (Cavendish 2003, 258); Dwight Eisenhower (1953-1961) llevó a 
cabo la operación Wetback en 1954 deportando a más de 13 millones de mexica-
nos; William Clinton (1993-2001) deportó a 12.3 millones y en este periodo se 
reforzó la seguridad en la frontera con las operaciones Hold-the-Line y Gatekee-
per para evitar la entrada de personas sin documentos (Meza 2014), mientras 
que Barack Obama (2009-2017) repatrió a 2.8 millones de personas a México (Ja-
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cobo y Cárdenas 2018) y durante su periodo se expandió el programa Secure 
Communities, que había iniciado George Bush en 2008, un programa de deporta-
ción no fronterizo sino desde el interior del territorio de los Estados Unidos, lo 
que genera problemáticas más complejas pues responde a poblaciones con ma-
yor tiempo de residencia en Estados Unidos. De acuerdo con Calva y Alarcón, “en 
2017 se registraron 95 mil eventos de deportación de migrantes que ya residían 
en Estados Unidos, un incremento de 93% respecto de lo registrado en 2016. Por 
lo que puede afirmarse que a un año de iniciado el periodo presidencial de Trump 
ya se registra un efecto de su política de ‘cero tolerancia’” (2018).

Existen diversas modalidades bajo las cuales el Department Homeland Secu-
rity9 deporta a las personas migrantes, estas incluyen desde el regreso informal 
y sin consecuencias tras una breve detención en la frontera, hasta la deportación 
oficial por decisión de un juez de migración. Esta modalidad conlleva penas se-
veras si la persona es sorprendida intentando regresar. Dependiendo de las cir-
cunstancias, una persona deportada puede perder la posibilidad de solicitar en-
trar de manera legal a Estados Unidos durante un periodo determinado o de 
manera permanente. Los migrantes deportados que reinciden pueden ser acusa-
dos de delitos que conllevan hasta 20 años de prisión (Baker 2017).

Las personas migrantes que son deportadas de manera “voluntaria” después 
de ser aprehendidos se consideran “retornados” (returned).10 Quienes son depor-
tados después de un proceso que resulta en una orden oficial se consideran “remo-
vidos” (removed). Entre 2009 y 2016 (años fiscales), el número de mexicanos retor-
nados descendió de manera constante, de casi 470,000 a 37,000. Mientras tanto, 
el número de migrantes removidos aumentó de poco más de 276,000 en 2009 a 
más de 300,000 en 2013, descendiendo a poco más de 245,000 en 2016 (DHS 30 
de noviembre de 2017). Como se ha señalado, las remociones implican serias con-
secuencias administrativas o penales si el migrante intenta regresar a Estados Uni-
dos de manera indocumentada, endureciendo los controles fronterizos.

El retorno forzado se presenta cuando el individuo en un proceso de movili-
dad regresa a su comunidad de origen, ya sea obligado por el sistema de usos y 

9 Department of Homeland Security (DHS) incluye el servicio de Protección de Aduanas y 
Fronteras (Customs and Border Protection, CBP, por sus siglas en inglés), que supervisa la 
entrada legal de personas y bienes a Estados Unidos y combate las entradas ilegales, espe-
cialmente en la frontera sur; y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration 
and Customs Enforcement, ICE), que identifica y aprehende a extranjeros “removibles”, los 
mantiene bajo detención y los “remueve”, es decir, deporta (Faye et al. 16 de abril de 2013).
10 Los retornos incluyen la salida de Estados Unidos de personas que llegan a los puntos 
oficiales de entrada (ports of entry) con la intención de ingresar de manera legal, pero las 
autoridades determinan que no son admisibles. También incluye a las personas que solici-
tan ser admitidas en Estados Unidos, pero retiran su solicitud y regresan a su país de origen 
(CBP 7 de febrero de 2018).
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costumbres, por cuestiones de salud o porque exista una deportación al no cum-
plir con los requisitos legales de estadía en el país de destino, ya sea de la fami-
lia en conjunto o de alguno de sus miembros (Reyes 2013). El retorno forzado 
conlleva procesos de desintegración, duelo, exclusión, desigualdad y crisis. 

Alanís Enciso, en su libro Que se queden allá. El gobierno de México y la repa-
triación de mexicanos de Estados Unidos (1934-1940), expone las razones por las 
cuales el gobierno no tomó, en esos años, medidas radicales para apoyar el re-
torno, análisis que nos lleva a reflexionar sobre lo que se está haciendo actual-
mente respecto al tema del retorno. El autor planteó tres características: la pri-
mera es por el temor a las consecuencias sociales, económicas y demográficas de 
repatriación, por lo que las propuestas para recibir a la población en retorno son 
permeadas por esta idea; la segunda, tiene que ver con una política que se carac-
teriza por reaccionar a las circunstancias; en tanto el gobierno de Estados Unidos 
no provoque un retorno masivo, el gobierno mexicano no elaborará planes de 
contingencia ni asumirá una política de prevención; por último, las prioridades 
gubernamentales se centran en otros aspectos, por lo que el gasto de recursos de 
retorno e integración es algo secundario.

Si bien el gobierno mexicano ha creado mecanismos para atender a los mi-
grantes retornados, estos no han sido ni siguen siendo vastos ni del todo eficien-
tes. Pombo et al. (2016) lo plantea como un problema de déficits institucionales, 
refiriéndose a estos como un resultado de la falta de vinculación entre el diseño 
de las políticas en el centro y su ejecución en las fronteras, problemas entre la 
coordinación inter e intrainstitucional, falta de claridad o de continuidad en las 
políticas de control y verificación migratoria, y la escasez de recursos materiales 
y humanos en la implementación de una política y gestión migratoria acordes con 
los derechos humanos. Qué mejor ejemplo de lo anterior que la propia Ley de Mi-
gración, misma que no contempla la migración de retorno, la Unidad de Política 
Migratoria reconoció que “será necesario seguir trabajando en el desarrollo de 
una normatividad que aborde la realidad del fenómeno migratorio de manera in-
tegral” (UPM 2013, 9). Otro de los mecanismos, es el artículo 81 de la Ley General 
de Población, la cual señala como repatriados a “los emigrantes nacionales que 
vuelvan al país después de residir por lo menos dos años en el extranjero”. 

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración, este cuenta 
con el Programa de Repatriación que “ofrece a los connacionales repatriados de Es-
tados Unidos información, orientación, alimentación, canalización a albergues, 
atención médica, llamadas telefónicas a familiares, traslados y mucho más”.11 En 
2007, dicha instancia creó el programa de Repatriación Humana (PRH) para rempla-

11 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-de-repatriacion-12469. (Consul-
tado, octubre 2, 2019).
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zarlo en 2014 por el programa Somos Mexicanos. Dicho programa, en 2012, contó 
con un presupuesto de $11.9 millones, aproximadamente se destinaban $44 pesos 
por persona, lo cual resulta ser una mofa por parte del gobierno mexicano hacia las 
personas deportadas. En 2019, con la nueva administración, dejó de operar el pro-
grama. Actualmente, a través del Programa de Repatriación, la población retornada, 
recibe apoyo en tres diferentes etapas: la salida, la recepción y la reintegración.12 

Por su parte, la Secretaría del Trabajo emprendió el programa Repatriados 
Trabajando,13 mismo que dejó de operar en febrero de 2019. El Fondo de Apoyo 
a Migrantes inició en 2017, sin embargo, en 2019 ya no se destinaron recursos. 
José Martín Carmona, titular de Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de 
Atención a Migrantes (Conofam), manifestó lo siguiente: “Sabiendo que fue elimi-
nado en este año el Fondo de Apoyo a Migrantes, recuerdo que en diciembre de 
2018 viendo lo que se avecinaba y las caravanas que ya estaban, junto con la in-
tención de Estados Unidos de expulsar a más de dos millones de mexicanos, ha-
bíamos manifestado la necesidad de aumentar el FAM a mil 500 millones de pe-
sos… pero ni siquiera repitieron los 300 millones de 2018 y quedamos en cero 
presupuesto.”14 Hoy en día, esta Coordinación ya no existe.

En cuanto a la participación del gobierno de la Ciudad de México, un progra-
ma que toma en cuenta a la población migrante en retorno es el Seguro de Des-
empleo. Este programa tiene como objetivo: 

Otorgar una protección económica básica a las personas residentes en la Ciudad de 

México que hayan perdido involuntariamente su empleo formal en la misma, inclu-

yendo a grupos en situación de vulnerabilidad, a población en situación de excepción 

y población derivada de convenio interinstitucional, al mismo tiempo, crear las con-

diciones que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral y para la satisfac-

ción del derecho al ingreso.15 

Todo esto se pretende cumplir con un apoyo económico de $2,568.50, otor-
gado mensualmente por seis meses.

Por su parte, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de Mé-
xico, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y el Instituto de Capacita-

12 Ver información completa en: https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/progra-
ma-de-repatriacion-12469.
13 http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/servicio_
empleo/repatriados_trabajando.html.
14 https://www.24-horas.mx/2019/08/23/piden-mil-500-mdp-para-el-fondo-de-apoyo-mi-
grante/.
15 Ver información completa en la página web: http://www.segurodedesempleo.cdmx.gob.
mx/files/Reglas_de_Operacion_2019.pdf.
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ción para el Trabajo, a través de la Coordinación de Migrantes, ofrecen capacita-
ciones para el trabajo, de la cual destacan las siguientes: elaboración de pan y 
repostería, armado y mantenimiento de drones, preparación de bebidas con base 
de café, reparación de celulares, atención de comensales y preparación de habita-
ciones para alojamiento temporal.16 

En el año 2019, entre los meses de octubre y noviembre, se publicó la convocatoria 

de estos cursos y se lograron abrir dos grupos de quince personas cada uno, el de pan 

y repostería y el de reparación de celulares, los cuales tienen una duración de sesen-

ta horas. Además, estas capacitaciones van acompañadas de un curso de finanzas, 

apoyo para transporte o un kit de herramientas (en el caso de reparación de celulares) 

y de una certificación de competencias. En estos cursos se integran a personas inmi-

grantes y retornadas, con la idea de crear vínculos y posibles colaboraciones de tra-

bajo. A las personas que ya fueron certificadas, se les da un seguimiento para saber 

si pudieron crear una pequeña empresa o integrarse a un espacio laboral.17 

Como parte de las actividades que la Coordinación18 realiza de manera per-
manente, se encuentran las asesorías, en su mayoría sobre doble nacionalidad y 
obtención de documentos de identidad, se otorga información acerca de los pro-
gramas a los que pueden acceder según el perfil de la persona, en ocasiones, 
cuando esta lo requiera, se hacen canalizaciones a albergues de la sociedad civil, 
pero no se dan acompañamientos personalizados, ya que la Coordinación no 
cuenta con mucho personal. En caso de requerirse algo muy específico, ya se hace 
la canalización con abogados, psicólogos o el profesional capacitado para prestar 
la atención, dependiendo de la necesidad que presente la persona. Cabe hacer 
mención que de las quince personas que integran la Coordinación, solo dos de 
ellas son trabajadores sociales.

En cuanto al tema de la educación, de acuerdo con la Guía Operativa para la 
Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica, Especial y 
para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México, 2018-2019, en el nu-
meral 64, llamado Expediente Escolar, se mencionan los documentos que los can-
didatos a ingreso en escuelas públicas de la Ciudad de México deben presentar, 
entre esos documentos se solicita: copia fotostática del acta de nacimiento o do-

16 Consultar información completa en: https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/.
17 Información obtenida por medio de una entrevista, realizada el día 12 de febrero del 
2020, con el coordinador de migrantes, Jorge Omar García Hidalgo y la Lic. Maribel López.
18 Cabe mencionar que en la Coordinación existen más acciones para brindar atención a la 
población migrante que han sido publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pu-
blicada el 30 de enero del 2020, No. 273. https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/storage/app/
uploads/public/5e4/4b0/ac1/5e44b0ac1a6d8176599861.pdf.
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cumento legal equivalente.19 En ese mismo numeral se encuentra la siguiente in-
formación: “En caso de no contar con alguno de estos documentos, el personal 
directivo del plantel educativo deberá inscribir al aspirante nacional o extranje-
ro, en tanto el padre, madre de familia o tutor confirme la inscripción o reinscrip-
ción firmando el formato denominado ‘INS-10 Solicitud de Inscripción o Reins-
cripción’, requisito mínimo indispensable en el expediente del alumno. La falta 
de documentación no será obstáculo para el ingreso de los alumnos a los servi-
cios educativos”. Por lo que podemos decir que el ser migrante no condiciona la 
posibilidad de entrar a estudiar el nivel básico de estudios, sin embargo, una li-
mitante para la incorporación a las escuelas, podría ser el idioma.

De acuerdo con las proyecciones que se hacen en el Anuario de Migración y 
Remesas México 2019,20 para el año 2020 los estados que presentarán mayor emi-
gración son Guanajuato, Michoacán, Puebla, Jalisco y Oaxaca, sin embargo, no to-
dos ellos cuentan con programas de atención a personas deportadas, que en teo-
ría tendrían que volver a su estado de origen. De estos cinco estados, solo Puebla 
tiene un manual que describe las formas en las que se puede apoyar a la persona 
deportada en ámbitos sociales, laborales, educativos y de salud, por su parte, Ja-
lisco ofrece servicios en educación y en la integración en un programa de proyec-
tos productivos. Los otros tres estados encaminan sus esfuerzos en dar atención 
a los migrantes en territorio extranjero, con énfasis en Estados Unidos.

Por otro lado, los programas en territorio mexicano que están enfocados a la 
población de retorno giran en torno a las asesorías o apoyos económicos para 
proyectos productivos, pero no van encaminados o con un enfoque específico al 
apoyo para la reinserción, reintegración o integración a las comunidades de ori-
gen (Valdivia, Sánchez y López 2019). 

Este contexto de incertidumbre generado por las mismas políticas de Estado 
es el que permea la vida cotidiana de las personas retornadas que llegan a México. 
Ana Laura, mujer deportada, en estos últimos años ha lidiado con las consecuen-
cias de las fallas en las políticas migratorias y sociales vinculadas al retorno y, por 
otro lado, también ha buscado la forma de ser resiliente, por lo que esa incerti-
dumbre paulatinamente ha ido convirtiéndose en certidumbre, lo que ha contri-
buido a una mejoría en su bienestar como persona.

Para explicar el caso del proceso migratorio de retorno de Ana Laura, nos apo-
yamos en la teoría de las redes. A continuación, exponemos la forma en la que, 
para usos de este artículo, entenderemos como teoría de redes.

19 Ver información en la página web: https://www2.aefcm.gob.mx/normateca/disposicio-
nes_normativas/DGPPEE/Guia-Operativa-para-Escuelas-Publicas-2018-2019.pdf.
20 Consultar información completa en la página web: https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/498116/Anuario_Migracion_y_Remesas_2019_Primera_Parte.pdf. 
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¿Qué son las redes sociales?
En términos analíticos, una red social es una estructura social compuesta por un 
conjunto finito de actores y configurada en torno a una serie de relaciones entre 
ellos, que se puede representar en forma de uno o varios grafos. Los grafos se 
componen de nodos que representan actores y aristas que representan las rela-
ciones entre ellos. Un tercer elemento de las redes es el límite de la red. El límite 
es el criterio mediante el cual se determina la pertenencia  —o membresía— de un 
actor a la red; en otras palabras, el criterio por el cual definimos un conjunto par-
ticular de actores (y no otros) que configuran nuestra red.

En términos teóricos, las redes conforman contextos de comunicación e inter-
cambio entre actores, configuran pautas operativas, normas y valores que condi-
cionan la conducta de los actores en ellas, y posiciones funcionalmente diferen-
ciables que son clave para entender el comportamiento de los actores dentro de 
cada red y el desempeño de la red en su conjunto. Los patrones de comporta-
miento e interacción dentro de las redes guardan una estrecha (pero no evidente) 
relación lógica con el sistema de relaciones que las configuran y con las posicio-
nes funcionales diferenciables a su interior. La posición de los actores dentro de 
la red constriñe su comportamiento, su capacidad y horizonte de acción, y su ac-
ceso e influencia sobre los recursos e información que se distribuye dentro de 
cada red.

Redes migratorias
Las redes migratorias pueden definirse como conjuntos de relaciones interperso-
nales que vinculan a los inmigrantes, a emigrantes retornados o a candidatos a la 
emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el país de origen o en 
el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica 
o alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas maneras, lo cual faci-
lita la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la 
acompaña (Massey 1998). Las redes también pueden inducir a la emigración a tra-
vés del efecto demostración. En el caso de Ana Laura, al encontrarse viviendo en 
Jalisco, se percató de que migrar era algo muy común. Las personas a las que co-
nocía tenían uno o varios familiares en el país vecino, sobre todo en la ciudad de 
Chicago. Al hacer un balance de su situación económica y emocional, y de las po-
sibilidades que tenía de poder emprender un proceso migratorio, decidió pregun-
tarle a uno de sus amigos sobre quién podría darle información para migrar hacia 
Estados Unidos. Esta persona la puso en contacto con el individuo que la acompa-
ñaría para cruzar la frontera norte de México. Al llegar a Chicago, ella conoció a 
una mujer originaria de la Ciudad de México, quien la apoyó para conseguir tra-
bajo; años después, al ser retornada a México, su principal apoyo fueron los ami-
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gos que había hecho tiempo atrás, quienes le ofrecieron ayuda para alojarse en un 
lugar digno y seguro, sin pagar rentas excesivas. 

Con este ejemplo, podemos observar que las redes migratorias pueden ser 
vistas como una forma de capital social, en la medida en que se trata de relacio-
nes sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia económica y 
emocional. Este punto de vista fue sugerido, por primera vez, por Douglas Mas-
sey (1987). Asimismo, en este amplio marco pueden tener cabida, como se ha 
señalado, otras instituciones que actúan de intermediarias —desde redes de con-
trabando a organizaciones de carácter filantrópico o humanitario— que, con dis-
tintos propósitos y objetivos, ayudan a los migrantes a superar las dificultades 
de entrada. Sin embargo, la inclusión de estas instituciones en la noción de capi-
tal social, que se nutre de lazos interpersonales, no parece tan clara como en el 
caso de las redes. 

De acuerdo con Faist (1997), las redes constituyen un nivel relacional, inter-
medio entre el plano micro de la adopción de decisiones individuales y el plano 
macro de los determinantes estructurales.

De acuerdo con Wu y Sheehan (2011), la mayor vulnerabilidad de los recién 
llegados o migrantes nuevos, es el resultado, entre otros factores, del aislamien-
to social. Siguiendo esta misma idea, Díaz y McLaughlin (2016) identificaron que 
la deslocalización y la falta de redes, de igual manera, incrementa la vulnerabili-
dad. Ana Laura tuvo la oportunidad de apoyarse en las redes que había construi-
do hace años y que seguían estando activas, sin embargo, muchas otras personas 
retornadas no cuentan con esas redes. Falazmente, se podría pensar que las per-
sonas deportadas o retornadas al lugar donde nacieron cuentan con redes y que 
el tema del aislamiento social no tendría que ser un factor del cual preocuparse 
en su intento por reintegrarse sin problemas a la sociedad. Pero para el caso de 
México, lugar de nuestro estudio, la diversidad de las personas que han sido de-
portadas o retornadas es sumamente diverso. De hecho, muchas de ellas, justa-
mente como consecuencia de la falta de redes sólidas, enfrentaron situaciones 
de marginación y exclusión social que las llevó a migrar, sumando que a su re-
greso las redes se disiparon o migraron.

Con la heterogeneidad que presentan las personas que están regresando a 
México, es importante incluir al trabajador social en los procesos de integración, 
ya que como especialista cuenta con la capacidad de entender la situación biográ-
fica de cada migrante que define su modo de ubicar el escenario de la acción, in-
terpretar sus posibilidades y enfrentar sus desafíos, que a su vez le genera expe-
riencias subjetivas, permitiéndole disponer en cualquier momento de su vida del 
acervo de conocimiento a mano, aprendido desde la infancia y durante su curso 
de vida, experiencias que le darán las herramientas para crear un plan de inter-
vención de acuerdo con las necesidades y expectativas de la persona retornada.
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En este sentido, siguiendo a Neymeyer (2002) el sujeto debe reconstruir sus 
significados a partir de la construcción y reconstrucción narrativa dentro de una 
red social, es decir, experimentar el duelo (De la Paz y Díaz 2013). Por lo que la 
participación de las personas retornadas en México en colectivos y organizacio-
nes de la sociedad civil ha constituido una alternativa cada vez más plausible de 
entretejer y potenciar las sinergias que esta población ostenta. Diversos proyec-
tos que apuntan a la atención y ayudan a personas migrantes deportadas tienen 
escenario en distintos puntos de México. 

El caso de Ana Laura: impactos y retos en contextos de deportación
Para Ana Laura, hablar de la deportación o retorno forzado, definitivamente es 
hablar de un hecho que impacta de diferentes maneras a la persona afectada, 
una de ellas de manera directa, pero también es innegable hablar de los daños 
colaterales y la afectación que la deportación causa en el círculo familiar.

Ana Laura vivió cerca de 16 años de manera indocumentada en la ciudad de 
Chicago, a pesar de su situación migratoria, consiguió adaptarse al país de buena 
manera; trabajaba, tenía vida social, una familia y una vida rutinaria que se des-
envolvía con naturalidad y tranquilidad, en poco tiempo logró tejer redes que le 
permitían desarrollarse hasta cierto nivel en diferentes ámbitos. 

En Estados Unidos aprendió a manejar y jamás tuvo una violación de tránsi-
to, pagaba impuestos y nunca cometió delito alguno, sin embargo, no tuvo la 
oportunidad de regularizar su estatus migratorio. Debido a esto empezó a en-
contrar dificultades en la parte laboral, lo cual la motivó a buscar alternativas 
para cambiar su situación. Eventualmente fue detenida, deportada y penalizada 
sin poder regresar a Estados Unidos en un plazo de 20 años.

Ana Laura considera que el primer impacto negativo que recibe la persona 
deportada es el emocional, ese choque que la enfrenta a un rompimiento abrup-
to y repentino con su propia cotidianeidad y núcleo familiar, afectación en la que 
se ve envuelta también la familia de la persona afectada.

Los impactos emocionales que la deportación causó en su vida fueron fuertes, 
sobre todo en los primeros días y meses a partir de su regreso, ya que el proceso 
de asimilación y adaptación es muy complejo; dolor, coraje, culpa, inseguridad, 
frustración, depresión y ganas de quitarse la vida fueron los sentimientos que en-
frentó y de los que le ha costado mucho desprenderse en los tres años que han 
transcurrido desde aquel 30 de septiembre del 2016, día en que fue deportada. 

Ana Laura ha lidiado con los altibajos emocionales, con la burocracia mexica-
na y con la indiferencia de gran parte de la sociedad mexicana ante su situación; 
de igual manera ha tenido que aprender a vivir separada de sus hijos. Considera 
que el tema de la separación familiar es el más difícil que enfrenta una persona 
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deportada. Ha tenido que aprender a ser una mamá a distancia y buscar alterna-
tivas para seguir manteniendo comunicación con sus dos hijos adolescentes que 
permanecen en Chicago, también le tocó enfrentar la difícil decisión de evaluar 
qué era lo más conveniente para ellos, si traerlos a México o que permanecieran 
en Estados Unidos; después de haberlo pensado mucho, la decisión fue que lo 
mejor era que siguieran con su vida y escuela allá, aunque sin la presencia de ella. 

Familias separadas abruptamente son la nueva realidad que enfrentan mu-
chas personas, entre ellas Ana Laura, quien nunca recibió acompañamiento emo-
cional, pero que considera indispensable para las personas deportadas y también 
para aquellas que se quedan en Estados Unidos. Como vimos anteriormente, es 
mucho más eficiente enfrentar el proceso de deportación si se cuenta con redes 
de apoyo. A su vez, permiten una mejor integración a la comunidad de llegada.

Otro de los elementos fundamentales en la comprensión de los impactos de 
la deportación es la reflexión que lleva a verla como un proceso que incluye la 
detención, el tiempo en el centro de detención y el retorno.

Las formas de detención pueden ser muy variadas, estas pueden presentarse 
desde espacios privados como el hogar del migrante, hasta en espacios públicos 
como en sitios de trabajo y de convivencia, pero, definitivamente, cualquiera que 
sea la forma, causa un trauma en la persona y en ocasiones en las familias cuan-
do son testigos de tal situación. 

En un alto porcentaje, las personas deportadas enfrentan un proceso que los 
llevará a estar en centros de detención por tiempo indefinido, mismo que puede 
ir de un par de semanas hasta varios años. El trato y las violaciones a los dere-
chos humanos que se pueden encontrar en estos lugares definitivamente marcan 
la vida de las personas.

Acontecimientos que más adelante influyen en los procesos de reintegra-
ción. Entendida esta como una parte fundamental en la comprensión del retorno 
de las personas migrantes, ya que las habilita y las protege, para dar respuesta a 
las situaciones que se les presentan en su nuevo contexto de vida. Proporcionán-
doles las herramientas y la ayuda necesarias para su reinserción en la sociedad 
del país de origen, al tiempo que contribuye a la sostenibilidad de la persona re-
tornada. Esta reintegración está dividida en tres dimensiones: económica, social 
y psicosocial (Fonseca, Hart y Klink 2015).

El caso de Ana Laura es un poco distinto al de la mayoría de las personas, ya 
que ella, en su intento por regularizar su situación migratoria, tomó la decisión 
de salir de Estados Unidos con el objetivo de iniciar dicho proceso desde México. 
Nunca imaginó lo que pasaría en esa fecha y los acontecimientos posteriores, lo 
que parecía un viaje normal para cambiar su estatus migratorio, terminó en su 
propia deportación.

Aquel día hizo todo el procedimiento de un viaje normal, documentó su equi-
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paje, pasó la revisión de seguridad y, junto a la fila de abordaje donde había ya 
solo unas tres personas, estaban parados, a cada lado de la puerta del avión, dos 
oficiales de migración. No era una redada, no estaban deteniendo a cada persona, 
iban por ella. Fue un proceso muy rápido, donde no se le permitió hacer alguna 
llamada ni ser asistida por algún abogado de migración. 

Por mucho tiempo se ha sentido culpable de haber tomado esa decisión, con-
sidera que prácticamente ella se entregó a las autoridades. Todo apunta a que el 
activismo que realizaba en Chicago fue el motivo para estar en una lista de per-
sonas deportables. Cabe mencionar que hasta hoy no ha conocido otro caso igual 
al suyo y de alguna manera todas estas circunstancias fueron motivos para im-
pulsarla a crear el Colectivo Deportados Unidos en la Lucha (DUL).

El regreso a México puede convertirse en un verdadero infierno para las per-
sonas ya que, desde el momento en que llegan, se encuentran con barreras buro-
cráticas y diversas problemáticas que en los diferentes casos de deportación se 
repiten. Algunos de los problemas ya identificados son los siguientes: dificultad 
de acceso a documentos de identidad, imposibilidad para encontrar trabajo, li-
mitaciones para poder incorporarse al sistema educativo, impedimentos para 
tener acceso a vivienda temporal o permanente, falta de seguridad en los meca-
nismos de deportación (actualmente todas las deportaciones se llevan a cabo vía 
terrestre a través de los 11 puntos fronterizos, lo que coloca a la población de-
portada en una situación de riesgo muy alta) y separación familiar, entre muchos 
otros.  Por lo anterior, Ana Laura considera que se puede hablar de cuatro barre-
ras que entorpecen el proceso de reintegración de la gente deportada: barreras 
emocionales, estructurales, culturales y sociales.

En el caso de Ana Laura, la problemática que mayor la aqueja es la de la se-
paración familiar. Los gobiernos de México y Estados Unidos están en la indife-
rencia total ante esta situación que sin duda tendrá repercusiones en los tejidos 
sociales y familiares a corto, mediano y largo plazo. La persona deportada y la 
familia en algún momento tendrán que enfrentar la difícil situación de reunifi-
carse en México, lo que conlleva un proceso burocrático y de acoplamiento so-
cial, cultural y de lenguaje para los hijos nacidos o criados en Estados Unidos, 
o bien un proceso de toma de decisiones vinculado con la separación de la fa-
milia, lo que se traduce al reto de ejercer una maternidad o paternidad a distan-
cia, donde mantener la comunicación y lazos afectivos puede resultar muy com-
plicado. En otro panorama existen los padres o madres que ejercían la custodia 
de sus hijos y que, al momento de ser deportados, los hijos pueden quedar bajo 
la custodia del Estado si no se tomaron las medidas correspondientes, por lo 
que resulta muy complejo y agotador el proceso de recuperación de la custodia.

Actualmente, miles de familias binacionales, mixtas y ahora separadas, en-
frentan graves problemas que ninguno de los dos gobiernos quiere ver, ni acep-
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tar. Se tiene poca información estadística al respecto, sin embargo, con lo que se 
cuenta refleja lo grave del problema. “Entre 1998 y 2007, según un reporte del 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés [Department 
of Homeland Security]), 108,000 padres indocumentados con hijos ciudadanos 
estadounidenses fueron deportados (González 2012). Ese número constituyó 8% 
del total de repatriaciones forzadas para ese periodo. En contraste, en el año 
2013, la población de padres indocumentados con al menos un hijo ciudadano 
conformó 15% de las 438,421 deportaciones, lo que equivale a la expulsión de 
72,410 madres y padres del país (Foley 2014). Un año después, la población de 
padres removidos llegó a constituir casi 20% del total de las deportaciones, la 
mayoría detenida en el interior del país (Foley 2014).

Estas deportaciones afectan a un gran número de niños y niñas. Aproxima-
damente 5.5 millones de menores viven con un padre o una madre con un esta-
tus migratorio irregular (casi una décima parte de todos los niños en Estados 
Unidos); 4.5 millones de estos menores son ciudadanos (Foley 2014; Women’s 
Refugee Commission 2010, 4). Además, se estima que, por cada dos adultos de-
portados, un menor se verá afectado. La desaparición de los padres expone a los 
hijos a futuros inciertos de cuidados improvisados. En noviembre de 2011, más 
de 5,000 niños y niñas de padres detenidos o deportados vivían en hogares de 
cuidado temporal, esto es, casi 1.25% de los aproximadamente 400,000 niños en 
cuidado temporal en el país (Wessler 2011, 6 en Ruiz 2017).

Ante este panorama, la manera de responder desde la comunidad deportada 
ha sido la vía de la organización desde lo local, con miras a tener un impacto glo-
bal. Se ha comprobado lo potente de ser una comunidad organizada capaz de 
tejer redes transnacionales para poder actuar en casos puntuales, pero con ex-
pectativas de crear cambios estructurales y sistemáticos que den soluciones a 
todas las problemáticas de las y los deportados y sus familias. 

El soporte del trabajo social en asuntos migratorios,  
un compromiso pendiente
Los trabajadores sociales, de acuerdo con su formación teórica, metodológica y 
práctica, y demás características que mencionamos anteriormente, son agentes 
que a través de la intervención social, pueden contribuir en la creación, aplicación 
y sistematización de modelos y manuales de procedimiento que pueden fortalecer 
los procesos internos de las instituciones o colectivos de la sociedad civil organi-
zada y coadyuvar en el acompañamiento y atención de necesidades de los migran-
tes en deportación. Bajo esta misma perspectiva, el trabajador social puede inter-
venir en los programas, proyectos, servicios y capacitaciones que ofrece el Estado. 
En el caso de la Ciudad de México, la participación de estos profesionales destaca 
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en brindar asesorías a las personas migrantes y en la aplicación de las acciones que 
la Coordinación de Migrantes tiene a su cargo. Por otro lado, el trabajador social, en 
su formación, adquiere metodologías y técnicas que facilitan la creación de redes 
sociales que permiten la canalización y derivación a diferentes instituciones de 
acuerdo con las necesidades que presenta cada individuo, mismas que tienen que 
ser resueltas en los procesos de reintegración de las personas deportadas y en su 
caso, de sus familias. La profesión del trabajo social dota a sus egresados del talen-
to para coordinar capacitaciones, eventos de sensibilización y concientización y de 
apoyo en la visibilización de los deportados en México y de la búsqueda de formas 
para retribuirles un poco de lo que han generado durante décadas. 

Es de suma importancia trabajar en el fortalecimiento de los grupos de apo-
yo que actualmente respaldan a la comunidad deportada, muy en especial de 
aquellos construidos desde los mismos actores, ya que estos grupos además de 
proporcionar información relevante, resultan un espacio seguro desde donde se 
puede iniciar el proceso de reintegración. 

En la Ciudad de México existen contados colectivos o asociaciones que se de-
dican a dar acompañamiento a los migrantes deportados, tal es el caso de DUL. 
Este fue fundado en diciembre de 2016 por personas mexicanas deportadas de 
Estados Unidos al percatarse de las dificultades comunes que ellas enfrentaron a 
su llegada a México, como la falta de documentos de identificación, la escacez de 
redes sociales y la desorientación para moverse a través de la ciudad, entre otras. 
Estas personas se organizaron en un colectivo para atender y brindar acompaña-
miento a migrantes deportados, con el objetivo de disminuir los impactos gene-
rados por la deportación (op. cit.; Valdivia, Sánchez y López 2019).

Los autores de este texto tuvimos la oportunidad de colaborar con DUL, a 
través de la materia de intervención social, impartida en la maestría en estudios 
sobre migración, de la Universidad Iberoamericana. Nuestra experiencia como 
trabajadores sociales nos permitió contribuir en el proceso de fortalecimiento 
institucional del colectivo, a partir de la creación de un manual de procedimien-
tos que plasmó la historia de DUL, identificó los procesos de acompañamiento 
que realizan, evidenció las redes con las que el colectivo cuenta, así como tam-
bién describir las actividades que desarrollan en los proyectos productivos (de-
portados Brand), y la forma en la que inciden políticamente. Cabe mencionar que 
el trabajador social también cuenta con las habilidades de trabajar en equipo de 
manera interdisciplinaria, ya que este manual reunió a profesionales del área de 
psicología y sociología, lo que permite que los resultados del trabajo se enri-
quezcan por medio de los saberes y experiencias de cada miembro del equipo.

Durante esta vinculación que tuvimos con DUL, coordinamos la presentación 
del documental “Sueños Desplazados. Sí hay vida después de la Deportación,” 
filme en el que los protagonistas son algunos miembros de DUL. Este evento se 



145

Volumen 11, número 29, (127-150), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84483
Aaraón Díaz Mendiburo, Montserrat Valdivia Ramírez, Ana Laura López

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

D
O

S
IE

R D
O

S
IE

R

llevó a cabo en la Universidad Iberoamericana y se trabajó en conjunto con el de-
partamento de diseño de indumentaria y moda de la misma Universidad. Las 
alumnas de esta licenciatura hicieron una representación de las personas mi-
grantes deportadas a partir de los costales que pertenecían a las personas que 
fueron deportadas, estos últimos eran en donde guardaban sus prendas durante 
el proceso de detención y que fueron canjeadas por mochilas al arribar a la Ciu-
dad de México, por medio de los miembros de DUL, como un intento de dignifi-
car su llegada a México. En este mismo evento, se hizo la presentación del ma-
nual de procedimientos.

Las actividades realizadas son muestra de cómo los profesionales en trabajo 
social pueden contribuir al fortalecimiento de los grupos que están trabajando a 
favor de la población retornada, poniendo en práctica los conocimientos adqui-
ridos durante la formación que ofrece la licenciatura y los programas de posgra-
do. Es importante destacar que aunque se tengan este tipo de prácticas, aún que-
da mucho por hacer.

A manera de conclusión 
Es de suma importancia que las y los deportados sean reconocidos como comu-
nidad, como individuos a los que se les deben respetar sus derechos y como per-
sonas económicamente activas que por muchos años contribuyeron a la econo-
mía de ambos países a través del trabajo y las remesas. 

Es fundamental hacer visible la participación del trabajador social y las áreas 
de oportunidad que nuestro país tiene que atender de manera urgente y que su 
profesionalismo sea considerado como un agente de cambio importante en el 
tema migratorio. Se debe repensar la intervención del trabajador social y aceptar 
su potencial en diferentes áreas y no solo en las tradicionales (sistema de salud, 
penitenciario y educativo).

Por otro lado, es importante incentivar la participación del profesional en 
trabajo social en las áreas de investigación relacionadas con el fenómeno migra-
torio a través de educación continua, programas de posgrado y la creación de 
líneas de investigación sobre migración.

En cuanto a la educación social, consideramos que es relevante la participa-
ción del trabajador social por medio del trabajo comunitario, en donde se pue-
den iniciar procesos de sensibilización y más adelante, de concientización, para 
contribuir a la modificación de las percepciones negativas y potencializar las vi-
siones positivas de la migración, en cualquiera de sus modalidades. 

Otro punto que planteamos impulsar es el trabajo interdisciplinario, ya que 
consideramos que el encuentro de diferentes visiones profesionales enriquecerá 
los proyectos a proponer y se tendrá la posibilidad de intervenir e incluir más 
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dimensiones de la reintegración durante el trabajo con migrantes, además de dar 
una respuesta integral a las personas retornadas para disminuir los impactos 
emocionales causados por la deportación.

Para Ana Laura, el colectivo es su causa, trabajo, terapia, escape y la forma 
de demostrar a sus hijos que los ama y que nunca dejará de luchar porque las 
cosas cambien. Hoy, a tres años de su retorno, se siente más tranquila, pero re-
conoce que la deportación es una marca, una cicatriz que está ahí para recordar 
que como sociedad hay muchas injusticias que debemos transformar y que toda-
vía hay mucho por lo cual luchar.

También es importante buscar la manera de replicar colectivos como el de 
DUL en otras entidades, donde se puedan gestar estos grupos organizados a par-
tir de su contexto local e internacional, siempre con miras a tejer redes más am-
plias y transnacionales para lograr impactos más profundos en la población re-
tornada y sus familias.

Cabe destacar que ante la falta de voluntad política, la poca cobertura que 
ofrecen los programas y proyectos dirigidos hacia la población retornada, la bu-
rocracia a la que se enfrentan al solicitar un servicio, la visible desvinculación 
entre Secretarías, el poco presupuesto que se destina al fenómeno de la migra-
ción por parte del gobierno mexicano y el estigma que se ha generado en torno 
a los migrantes (incentivado por medios de comunicación y las redes sociales), 
los colectivos se convierten en una herramienta clave para hacer frente a los pro-
blemas emocionales y a las dificultades de reintegración que experimenta la per-
sona deportada. ID
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Abstract | The interest of this article is to address the coverage of migration in two Mexican 

digital media outlets, which often limit themselves to reporting the phenomenon as an 

emergency event, where the relevant figures are the numbers of migrants seeking to reach 

the northern border of the country, the migration routes and the acts of violence linked to 

these movements. The article discusses the need to build journalistic narratives on migra-

tion that address it from varied informative proposals, since looking at it from the infor-

mative discourse implies adding ways of understanding it as a phenomenon of modernity, 

in addition to establishing an agenda with different angles regarding the complexity of the 

phenomenon, from a vision of the so-called peace journalism and, above all, to present in-

formation based on a specialization in the subject. 

Keywords | journalism, migration, peace journalism, violence. 

Resumen | Es interés de este artículo abordar la cobertura sobre la migración en dos medios 

digitales mexicanos, que muchas veces se limitan a reportar el fenómeno como suceso de 

urgencia, donde lo relevante son las cifras de migrantes que buscan llegar a la frontera nor-

te del país, las rutas de migración y los actos de violencia vinculados a estos desplaza-

mientos. En el artículo se discute la necesidad de construir narrativas periodísticas sobre 

la migración que la aborden desde propuestas informativas variadas, pues mirarla desde 

el discurso informativo implica sumar formas de comprenderla como fenómeno de la mo-

dernidad, además de establecer una agenda con distintos ángulos respecto a la compleji-

dad del fenómeno, desde una visión del llamado periodismo de paz y sobre todo presentar 

información cimentada en una especialización en el tema.

Palabras clave | periodismo, migración, periodismo de paz, violencia. 

La inmigración desde el periodismo
El periodismo es una ventana al mundo que los ciudadanos usan para conocer 
los temas de actualidad, desde atender los asuntos públicos del país, las situa-
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ciones económicas, hasta consultar el cierre de vialidades o el clima, con dicha 
información es posible tomar decisiones para actuar en consecuencia. Gracias a 
la consulta de los medios informativos se saben los pormenores de los sucesos 
que nos afectan directamente o tienen repercusiones sociales; esos eventos des-
tacados que identificamos como noticias son el resultado del trabajo de perio-
distas que seleccionan la información para la audiencia, la interpretan y publi-
can como eventos socialmente relevantes.

Por medio de las noticias es posible saber lo que ocurre en nuestro entorno 
cercano y lejano, con el simple ejercicio de abrir la aplicación de un diario digi-
tal, ver las noticias por televisión, comprar un diario o sintonizar el noticiario 
en la radio. El valor de una noticia radica en su accesibilidad, síntesis y claridad 
para reportar los hechos, pues es posible consultar en poco tiempo el acontecer 
mundial, en la comodidad de nuestro hogar, y con todos los recursos visuales y 
auditivos para comprender los detalles de los hechos. 

Una noticia debe contar con algunas características, tales como la actuali-
dad, la cercanía con el lector, la novedad, entre otros factores, para ser publica-
da. Comprender que la noticia y el hecho son dos manifestaciones diferentes es 
indispensable para entender cómo se elaboran las tendencias informativas so-
bre ciertos temas como la migración, qué se informa del suceso, cuáles son sus 
detalles y en qué personajes se centra. Para precisar, el hecho es el suceso ocu-
rrido en un tiempo determinado, como un terremoto, un delito, la elección de 
un presidente, entre muchos otros que ocurren en un momento histórico; mien-
tras que la noticia es la valoración, narración y lo que se reporta sobre él.

Lo que leemos, vemos o escuchamos en los espacios informativos como no-
ticia es la recolección de información sobre un suceso y la interpretación que el 
periodista, bajo la línea editorial que el medio imprime en él, así se aprecia la 
perspectiva institucional mediática sobre cómo reportar el acontecimiento a la 
audiencia. El ejercicio periodístico debe respaldar la narración de los hechos en 
fuentes de información que den veracidad a la noticia, citar las voces oficiales, 
los testimoniales o la información verificable de los sucesos. Aun cuando los 
medios citen fuentes semejantes, el sentido de la información también depende 
de la línea editorial del diario; con ello, los medios reportan el mismo aconteci-
miento bajo perspectivas distintas, aunque las variaciones pueden no ser tan 
distantes.

La cercanía con la información por la producción constante de noticias, más 
la demanda de los ciudadanos acostumbrados a un flujo inacabable de sucesos 
de interés, permiten que la noticia conviva con la sociedad de forma tan natural 
que forma parte de la cotidianidad, lo cual desdibuja la interpretación que con-
lleva. Los hechos son presentados como sucesos próximos, eventos continuos 
con posibilidad de ser comentados por los lectores, de conversar con otros y 
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ofrecer nuestra opinión sobre ellos. A esta acción de cercanía, Lorenzo Gomis la 
reconoce como el presente social: “gracias a los medios percibimos la realidad 
no con la fugacidad de un instante aquí mismo, sino como un periodo consis-
tente y objetivado, como algo que es posible percibir y comentar, como una re-
ferencia general” (Gomis 1991, 14).

Bajo esta línea, los espacios periodísticos seleccionan los sucesos conside-
rados como relevantes y en la elección de los materiales se construye la noticia, 
entendida esta como la percepción periodística que valora los hechos en rela-
ción a los escenarios políticos, sociales, económicos e ideológicos para integrar 
la información más relevante. Lourdes Romero dice al respecto: “Un hecho es 
más noticia que otro en la medida en que el público lo capta, lo entiende y lo 
repite como tal, porque si el hecho les ha interesado, lo comentará e influirá en 
sus vidas y en las de los demás” (Romero 2006, 21).

La presentación de la noticia muestra el quehacer informativo como cons-
tructor de la realidad, pues en la toma de decisiones para valorar los sucesos el 
periodista interpreta la información, selecciona lo que deberá ser informado y 
la forma en que se publicará para generar los comentarios de los lectores. “Los 
medios ahora, al igual que los vecinos antes, son los mediadores de la realidad, 
además, transmiten información que conduce a la ratificación o modificación de 
creencias y valores acerca del mundo que nos rodea; en suma, proporcionan 
pautas de comportamiento para enfrentar las actividades de la vida cotidiana” 
(Romero 2006, 13).

La noticia es el vehículo para reportar la realidad y a su vez construirla bajo 
intereses específicos de las empresas periodísticas. Con ella, los espacios infor-
mativos elaboran líneas narrativas sobre grandes temas como los movimientos 
migratorios pero, ¿qué noticias nos muestran los medios mexicanos sobre la 
migración?, ¿cuál es la información que proveen? La migración como fenómeno 
social es parte de la historia de los seres humanos y es un tema noticioso por 
sus diferentes implicaciones tanto políticas, sociales, económicas, laborales y 
de derechos humanos, por referir algunas. Los espacios informativos reconocen 
la trascendencia de los sucesos migratorios en el interés público, sobre todo en 
un país como México, el cual ha contado con constantes flujos hacia países del 
norte del continente en épocas pasadas y actuales. 

Intentar definir el concepto de migración resulta una tarea exhaustiva pues 
existe una discusión profunda para comprender este fenómeno, por ejemplo: 
desde la distancia recorrida, la temporalidad, el cambio de residencia o los pro-
pósitos, como lo explica Roberto Herrera en su libro La perspectiva teórica en el 
estudio de las migraciones. Para este autor, “estos enfoques plantean que el sig-
nificado de la palabra migración debe designar los desplazamientos poblaciona-
les, ya sea individuales o colectivos, dependiendo de los objetivos de traslado 
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físico de las personas para vivir en otro sitio diferente a su lugar de origen, sin 
importar la distancia o el tiempo de duración involucrados” (Herrera 2006, 25).

Pero la migración de la que hablaremos en adelante se ha vinculado cada 
vez más con desplazamientos en búsqueda del bienestar social. Las crisis eco-
nómicas, los regímenes políticos, y la inseguridad son factores que contribuyen 
a la migración con el propósito de mejorar las condiciones de vida de una per-
sona, es decir, las personas buscan traspasar los límites geográficos del país de 
origen al de residencia permanente pues ello asegura transformar su situación 
económica, laboral, social y de salud de su vida para mejorarla.

La migración en la actualidad es consecuencia de la creación de un mercado 
mundial, como lo refieren Castles y Miller en su libro La era de la migración: 
“Hay varias razones para esperar que se prolongue lo que llamamos la era de la 
migración: las crecientes desigualdades de riqueza entre el norte y el sur tal vez 
impulsarán a un número creciente de personas a moverse en busca de mejores 
condiciones de vida” (Castles 2004, 15).

Las condiciones sociales de muchos países de América Latina enfrentan cri-
sis humanitarias en diversos sentidos de la vida social, lo que ha generado in-
cremento en los flujos migratorios ya existentes al grado de que los desplaza-
mientos son masivos, por lo que estos sucesos presentan un interés periodístico 
genuino para dar cuenta de la noticia. En el discurso informativo de los medios 
mexicanos la migración como noticia no siempre aparece en las primeras pla-
nas, pero sí es un tema constante de referencia y sus variantes informativas se 
modifican con la situación social del país, la economía, las políticas públicas y 
los tratados internacionales. 

En las últimas décadas, la migración se abrió un camino en el discurso infor-
mativo con cierta reiteración en la crisis económica en países del sur de Améri-
ca y el viaje de los migrantes hacia el norte del continente en busca de mejorar 
sus condiciones de vida; los flujos migratorios, que ya eran constantes, aumen-
taron y la atención de los medios también. La migración en los discursos perio-
dísticos se transformó en un tema recurrente, pues fenómenos semejantes ocu-
rrían en otras partes del planeta, ya sea a causa de conflictos bélicos que 
forzaba el desplazamiento de familias, o por las crisis sociales y económicas. 
Diversos medios informaron sobre países generadores de migrantes y países re-
ceptores, o de campamentos de desplazados.

Los espacios informativos nacionales, al construir la noticia sobre la migra-
ción contemplan diversos factores como el compromiso con la ciudadanía de 
mantenerla al tanto del acontecer social, y también el sentido comercial de la 
venta de la noticia y el coste político de los sucesos. Para construir la noticia 
sobre migración fue indispensable reconocer uno de los eventos que puso de 
nuevo en la atención de los medios este tema, se le dedicó espacio en sus por-
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tadas digitales y poco a poco se generaron secciones especiales, me refiero al 
fenómeno de las caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica que 
concentraron a un grupo consolidado de personas que viajaban juntas, para su 
propia protección como mencionaron en diversas entrevistas, para transitar por 
México y llegar a la frontera con Estados Unidos.

Las caravanas de migrantes o desplazados representaron para el periodismo 
mexicano una veta informativa que puso a los migrantes, sus acciones, sus mo-
tivaciones y las consecuencias de sus desplazamientos, en la mira pública. Pron-
to se volvió un tema de discusión social con múltiples aristas como la legalidad 
de su tránsito o la participación de la ciudadanía para apoyarlos o rechazarlos. 
Las caravanas de migrantes ponen en evidencia otros conflictos sociales relacio-
nados con la migración y desatan discusiones sobre su cobertura, los rasgos in-
formativos a destacar, las temáticas, incluso las metodologías de recolección, 
narración e investigación periodística; en la mayoría de los casos los reportes 
informativos se centran en las cifras o conflictos sociales relacionados con los 
desplazamientos.

En este artículo se discute una propuesta para la cobertura informativa de la 
migración desde el planteamiento propuesto por Johan Galtung para la narración 
de los conflictos bélicos. Galtung considera la importancia de construir un perio-
dismo para la paz, es decir, un periodismo que sea capaz de ver otras facetas de 
la guerra, y no solo las cifras de muertos o los daños físicos ocasionados.

Johan Galtung en su texto, Tras la violencia 3R, reconstrucción, resolución y 
reconciliación, plantea un nuevo paradigma comunicativo para contrarrestar las 
coberturas informativas que tienden a glorificar la guerra, pues plantea que este 
es un modelo informativo dominante, mientras que el periodismo de paz es un 
modelo alternativo; propone el compromiso del periodismo por construir relatos 
de paz como la otredad para la comprensión de los conflictos bélicos o las crisis 
humanitarias, como puede ser el caso de las caravanas migrantes.

Para Galtung, en el caso de la guerra, solo se muestra un ángulo: “Así, la vio-
lencia/guerra se ve como una erupción con un principio y un final, y sin más con-
secuencias que las que son visibles al final: los muertos, los heridos, los daños, el 
tipo de comunicados militares que hemos lamentado antes” (Galtung 1998, 20). 
La crítica más grande de Galtung a la cobertura de la guerra se refiere a centrar su 
atención en hechos específicos, fuera del contexto y donde poco se explica la 
complejidad de las dimensiones estructurales o culturales del conflicto, pues in-
formativamente existe poco espacio para plantear todas las vertientes y además 
resultan poco atractivas para los públicos, o para el valor económico de la noticia. 

¿Puede el periodismo de paz plantear una cobertura diferente para la migra-
ción? Antes de reflexionar sobre ello es importante reconocer qué han informa-
do los medios digitales nacionales sobre las caravanas migrantes en México.
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Periodismo digital y migración: líneas narrativas
En este recorrido presento las líneas informativas que los diarios digitales El 
Universal Online y La Jornada emplearon para construir sus noticias sobre la 
caravana migrante. Los diarios seleccionados son dos medios reconocidos en el 
plano nacional del periodismo mexicano, el primero es El Universal, que como 
medio de comunicación tiene una larga historia en el periodismo pues nace en 
1923, pero es hasta el 1996 que presenta su versión digital. 

La Jornada, por su parte, nace en 1984 y es un diario comprometido con te-
mas sociales, reconocido por su historia y tradición periodística en México; su 
versión en línea se origina en 1995 (Arce 2011). Ambos diarios son los seleccio-
nados por su historia y amplia cobertura a nivel nacional, para hacer un rastreo 
sobre las noticias publicadas de la primera caravana migrante. El suceso de la 
primera caravana migrante del 19 de octubre de 2018 es seleccionado en este 
artículo por ser un acontecimiento que llama la atención de los medios para vol-
ver a colocar en sus portadas el tema de la migración y porque además formará 
las líneas informativas de los medios en posteriores caravanas, qué y cómo se 
informa sobre ellas. 

Las noticias sobre la caravana migrante publicadas por los dos diarios digi-
tales seleccionados son la materia con la que se compone este artículo y sus re-
flexiones, la metodología implicó aspectos de análisis discursivos sobre el abor-
daje de la migración en las notas, las fuentes informativas citadas, los actores 
mencionados en la noticia y los temas vinculados con la caravana. De este ma-
terial analizado emanan las reflexiones sobre el quehacer periodístico en temas 
de migración que presento a continuación. La primera parte dará cuenta de las 
líneas narrativas que reportan los diarios elegidos. 

A nivel mundial, los procesos migratorios han vivido alteraciones: los des-
plazamientos de personas de países con crisis económicas, conflictos bélicos y 
pobreza extrema aumentaron hacia países receptores vistos con economías só-
lidas, empleos sustentables y épocas de paz. La frecuencia de estos flujos, más 
la cantidad de personas que se suman cada día provocan descontento, preocu-
pación y xenofobia; los países receptores construyen políticas para blindar sus 
fronteras y detener la migración. Otros países, los menos, han optado por polí-
ticas públicas de brazos abiertos a los migrantes.

En América, el país receptor por excelencia es Estados Unidos. En la búsque-
da para alcanzar el añorado sueño americano, los flujos de migración van de sur 
a norte y México durante décadas fue el país origen de la migración hacia el nor-
te del continente. Sin embargo, en épocas más recientes la migración centroa-
mericana creció y de igual manera se construyeron políticas para detenerla, en 
particular la migración que las autoridades consideraban como ilegal. La figura 
política que atomiza el discurso contra la migración continental es el actual pre-
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sidente de Estados Unidos, Donald Trump. A su llegada a la presidencia en el 
2017, el tema se visibilizó como una forma de hacer política local y mundial, y 
también por sus constantes comentarios xenófobos.

En México se comenzó a experimentar fenómenos migratorios masivos que 
no eran solo desplazamientos internos sino también externos y de múltiples 
países: las llamadas caravanas migrantes. Su presencia provocó un cambio en el 
discurso noticioso anteriormente concentrado en los desplazamientos de los 
conciudadanos, las detenciones en la frontera o los actos de violencia de los que 
eran objeto los connacionales; ahora la noticia también mira a la frontera sur de 
México y la migración masiva que el país recibe. La convocatoria para formar la 
primera caravana de la era de Donald Trump tuvo un auge inusitado, partió de 
Honduras el 13 de octubre de 2018 y participaron un aproximado de mil 600 
personas, entre las nacionalidades que componían este suceso había hondure-
ños, salvadoreños y guatemaltecos, principalmente; su destino final era Estados 
Unidos, pero su país de tránsito fue México.

A partir de las caravanas, el discurso informativo de los medios mexicanos 
comienza a formar grandes líneas para reportar lo acontecido y por medio de 
las noticias construyeron grandes líneas narrativas que analizaremos en los si-
guientes párrafos. Es importante conocer las líneas narrativas de las noticias 
reportadas por los medios pues como menciona Iván Arévalo: 

Un tratamiento informativo que se basa principalmente en sucesos trágicos y negati-

vos, en algunos casos amenazantes, puede condicionar las percepciones sobre el en-

torno y las relaciones con la otredad. Por ejemplo, si los medios de comunicación 

hacen una continua asociación entre inmigración y delincuencia, estos discursos po-

drían moldear la percepción de la población autóctona sobre la integración de estas 

personas y legitimar la discriminación en ámbitos como el mercado laboral o en el 

acceso a la vivienda (Arévalo 2014, 58).

El 19 de octubre de 2018 llega la primera caravana a territorio mexicano, al-
gunos medios como El Universal reportaron en sus espacios los siguientes titu-
lares: “Llegan 2 mil 500 centroamericanos a frontera México-Guatemala”. Al ini-
cio de la nota se lee: “Unos 2 mil 500 hondureños, guatemaltecos y salvadoreños 
llegaron a las 08:00 horas al puente internacional Rodolfo Robles, para pedir al 
gobierno mexicano que les permita ingresar a México con documentos, con el 
fin de avanzar a la frontera norte…” (El Universal 19 octubre, 2018).

La primera línea discursiva de los diarios mencionó la ilegalidad de la mayor 
parte de quienes se dirigían hacia México, hubo referencias constantes que los 
nombraban como migrantes indocumentados o que no contaban con los papeles 
necesarios para su ingreso al país; también hacían referencia a la diversidad que 
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componía la caravana: niños, mujeres, hombres, jóvenes o familias completas, y 
se recalcó en la situación de irregularidad. 

A partir de entonces, en los medios de comunicación fueron muchas las ma-
neras utilizadas para nombrar a los migrantes: “mojados”, “indocumentados”, 
“ilegales”, por decir algunas; aunque predominó con mayor constancia la denomi-
nación de “irregular” o “indocumentado”. 

También vincularon al migrante irregular con algunas nacionalidades: en la 
primera caravana resaltan los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. Des-
pués se sumarían otras nacionalidades latinoamericanas que sufrirían la misma 
suerte: colombianos, venezolanos, chilenos, para al final destacar a todo el gru-
po como “centroamericanos”.

Esta primera línea narrativa del discurso periodístico suma la vinculación en-
tre el migrante centroamericano y su calidad de irregular, el panorama informati-
vo centra su atención en que estas son las características de la migración, y desde 
esta perspectiva se envuelve el amplio fenómeno de la migración hacia México.

La segunda línea fue perfilar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, 
como el personaje central de la noticia, sus declaraciones, sus discursos, sus agre-
siones contra los migrantes ilegales, y su visión específica de los mexicanos como 
principales responsables de los males sociales de su país. Los diarios mexicanos, 
El Universal Online y La Jornada, citaron las declaraciones de Donald Trump en sus 
titulares, en sus notas y destacaron las amenazas de reformular las políticas co-
merciales con México, en especial el Tratado de Libre Comercio (TLC), como forma 
de protección contra la migración, así como sus comentarios de considerar a las 
caravanas como “emergencia nacional”. 

“Caravana migrante hondureña se 
acerca a México rumbo a EU”

El Universal 16 octubre 2018

“Llegan 2 mil 500 centroamericanos  
a frontera México-Guatemala”

El Universal 17 octubre 2018
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Desde el lado mexicano, las declaraciones se atomizaron en el entonces jefe 
del ejecutivo mexicano Enrique Peña Nieto en su último año de gestión y des-
pués, la transición al gobierno encabezado por el presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Los medios resumían la migración como noticia en las voces de los presiden-
tes, las declaraciones de ambos lados y las intervenciones de los encargados de 
la política internacional. Poco se escucharon otras voces, otros motivos, queda-
ron fuera las expresadas por los migrantes o las de organismos civiles para la 
asistencia de los expatriados.

La tercera línea noticiosa consiste en reportar la migración como una urgen-
cia, un evento extraordinario asociado con el límite fronterizo en el que se repa-
ra porque ocurren actos violentos. Es decir, la migración como una constante en 
el país desde hace varias décadas, solo se construye como noticia por los espa-
cios periodísticos hasta que la relacionan con hechos de violencia, principalmen-
te en tres categorías: 

A) Los migrantes y las detenciones en la frontera norte, cuando existe em-
pleo de fuerza bruta por parte de la policía migratoria estadounidense. 
La información recae en los casos de abuso de autoridad, golpizas, em-
pleo de balas de gomas, detenciones arbitrarias, entre otras causales. A 
ello se suman los más recientes casos sobre los centros de detención en 
Estados Unidos, donde separan a los menores de edad de sus padres o 
permanecen en lugares confinados por muchos días, en condiciones de 
hacinamiento.

“Trump califica de ‘emergencia 
nacional’ a la caravana migrante”

El Universal 19 octubre 2018

“Trump: México debe parar la  
caravana; es tema de la ONU: SRE”

La Jornada 19 octubre 2018

“Estados Unidos cerrará su frontera 
sur si México no frena la caravana, 

amenaza Trump”

La Jornada 19 octubre 2018



160

D
O

S
IE

R D
O

S
IE

R

Volumen 11, número 29, (151-166), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84484

Susana Jeanine Mondragón Aguilar
www.interdisciplina.unam.mx
INTER DISCIPLINA

B) De manera más reciente, la migración y la violencia que viven los mi-
grantes en su ruta a la frontera norte del país por la presencia de la de-
lincuencia organizada. La información aborda la desaparición de mi-
grantes, los secuestros para solicitar rescates a sus familiares y casos de 
asesinatos. 

C) Las dos primeras líneas abarcan la violencia que recae sobre los migran-
tes; mientras la tercera se refiere a la que ellos ocasionan, por ejemplo, 
la más visibilizada al intentar cruzar con uso de la fuerza la frontera sur 
por no contar con la documentación requerida.

Los anteriores casos muestran a la migración como un evento de urgencia, aun-
que es un proceso constante que no se detiene; los medios de comunicación la ex-
presan como suceso extraordinario, que además asocian con actos de violencia ejer-
cida sobre ellos o producida por ellos, lo cual crea la relación migración-violencia.

La violencia asociada con la migración construye cualidades negativas para 
todos los migrantes; especialmente la migración centroamericana es reportada 
como causante de malestar social. Sus integrantes quienes, al no tener libre trán-
sito por el país, enfrentan a las fuerzas policíacas de México. Los periodistas los 
reportan como agresores, en actos vandálicos para forzar su entrada al país y 
como provocadores por no respetar las normas de legalidad.

La última gran línea de información en medios es ahora la expresión más co-
mún y constante de la migración, la explosión de las caravanas, las grandes mo-
vilizaciones de ciudadanos centroamericanos que reclaman libre tránsito por Mé-
xico para llegar a la frontera norte, a consecuencia de mantenerse a salvo de la 
delincuencia que opera en nuestro país. 

“20 mil 916 niños migrantes deteni-
dos en EU en últimos tres meses”

La Jornada 19 octubre 2018

“PF repliega caravana migrante;  
reportan heridos de ambas partes”

La Jornada 19 octubre 2018
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La primera caravana migrante fue representada como un acto amenazante y 
hostil para el país, y ello ha transformado la atención informativa que antes era 
casi exclusiva para hablar de y solo de la frontera México-Estados Unidos; ahora 
la atención también está en la frontera sur que vincula al país con Centroamérica, 
las movilizaciones, los enfrentamientos con la Guardia Nacional mexicana para 
evitar la entrada forzada al país, entre muchos otros factores. Las fronteras sur y 
norte son ahora el foco de atención informativa para referir la migración. Hacia el 
sur, la cobertura periodística abordó los desplazamientos centroamericanos y las 
acciones de la autoridad mexicana, local y federal, sobre la entrada de migrantes. 
En la frontera se hicieron presentes diferentes cuerpos del orden como la policía 
local, la estatal y la recién creada Guardia Nacional. 

En la frontera norte, los diarios enfatizaron los campamentos de migrantes, 
los albergues, comida y atención médica provistos por el gobierno mexicano; 
también mencionaron las solicitudes de asilo en los controles de migración. Re-
portaron algunas historias de migrantes, del tiempo que tarda la respuesta a sus 
solicitudes; pero también se centraron en los malestares de la comunidad cercana 
a la garita por la recién llegada caravana. Todo lo anterior establece una relación 
tripartita en los discursos informativos de los medios mexicanos: migración-ile-
galidad-violencia, ahí es donde reposa la noticia, desde donde los medios cons-
truyen las narrativas que los lectores emplean para comprender qué sucede con 
la migración y cómo relacionarse con ella. Un discurso que no contribuye a la 
comprensión compleja de la problemática.

Nuevas narrativas sobre la migración 
El periodismo puede proponer una mirada diferente sobre la migración, respe-
tar la fidelidad con los sucesos, pero centrar su atención en otros ángulos de la 
información. El periodismo no es solo comercialización de la información, de 
una mercancía, también responde a un compromiso social con los lectores. El 
contrato del periodismo tiene una base fundamentada en el bien común y la éti-
ca, sin dejar de reconocer el valor de la información en un sentido comercial.

La migración es un asunto cotidiano. Como ciudadanos contamos con alguna 
relación sobre este fenómeno: somos migrantes en un sentido local o internacio-
nal, estamos vinculados al beneficiarnos de migrantes y sus divisas (la economía 
nacional no se entendería sin las divisas); las intenciones de mejorar las condi-
ciones de vida, las organizaciones civiles en pro de migrantes, las políticas pú-
blicas del gobierno sobre el tema, la multiculturalidad de la que es expresión 
nuestro país, entre muchos otros rasgos. Al reducir la noticia sobre la migración 
a eventos extraordinarios y vinculados, la mayor parte de las veces con la ilega-
lidad y la violencia, se construye la migración como un mal social, un discurso 
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que puede alimentar un rechazo generalizado contra los migrantes, un rechazo 
a una actividad humana cotidiana y que es producto de la globalización.

El periodismo de paz plantea un cambio en el tratamiento de la información, 
enfocado a otorgar miradas de la otredad, es decir, “frente a la práctica domi-
nante, Galtung sitúa el paradigma del periodismo de paz, orientado hacia la 
transformación del conflicto, que atiende la voz de las víctimas e interpreta la 
paz como un proceso en el que todas las partes han de estar involucradas y re-
cibir beneficios” (Espinar 2012, 177).

Para comprender la complejidad del tema, es fundamental construir una 
agenda informativa sobre la migración que visualice sus diferentes ángulos: des-
de los motivos de los migrantes para realizar caminatas extensas y llenas de pe-
ligros, sus aportaciones a las economías locales, las particularidades de su cultu-
ra, y la libertad de tránsito de los seres humanos, hasta los ya mencionados 
sucesos sobre la violencia o el descontento general. La agenda informativa tam-
bién es rentable si los lectores comentan la noticia desde perspectivas positivas 
y sobre todo en su convivencia cotidiana con el fenómeno. 

Informar de manera diversa sobre la migración centroamericana y mexicana 
posibilita un reconocimiento complejo sobre el fenómeno, la violencia es un fac-
tor presente pero no el único para construir la noticia. Así lo es también la situa-
ción de las comunidades locales, los programas de apoyo para la migración en 
tránsito, los organismos civiles nacionales e internacionales que velan por la pro-
tección de los derechos de los migrantes y los ciudadanos, sobre todo cuando las 
caravanas están compuestas por familias, niños o jóvenes en situaciones vulne-
rables.

Tematizar informativamente la migración implica desarticular la narrativa de 
la violencia, es construir otras narrativas, algunas más plurales, sin que ello sig-
nifique sacrificar el interés periodístico. El abordaje puede ser desde la economía, 
el desarrollo turístico, la salud pública, la diversidad étnica, la creación de em-
pleos, entre muchas otras aristas. Por ello, se proponen perspectivas para consi-
derar en el periodismo de migración.

Más que fuentes oficiales 
Es importante resaltar las voces políticas que determinan las leyes sobre las que 
la migración reposa, los presidentes deben ser referidos en el discurso informati-
vo, pues son quienes dictan las políticas públicas a seguir y los acuerdos interna-
cionales o globales al respecto del tema; sin que ello sugiera ser las únicas voces 
citadas. 

Es necesario escuchar la voz de los migrantes como actores de la noticia, sa-
ber de su entorno original y las motivaciones que tienen para desplazarse, y su-
mar las voces especializadas en el tema: desde políticos y sus contrapesos, facto-
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res de legalidad; expertos en temas de multiculturalidad; hasta las organizaciones 
civiles en defensa del migrante, los derechos humanos y jurídicos de los que go-
zan. Así también, debemos sumar las voces de las comunidades locales por don-
de transitan o residen la mayor parte de los campamentos de migrantes, para co-
nocer sus preocupaciones; lo mismo que la de aquellos conocedores del tema 
sobre la convivencia con migrantes. 

Y, sobre todo, hay que sumar, a las voces de la emergencia de los migrantes, 
las perspectivas en donde la migración ya está integrada a la comunidad, a la so-
ciedad, al país. Es decir, las noticias de migración deben incluir las historias de las 
personas en situación de legalidad o con la documentación necesaria para perma-
necer en el país, no solo en caso de emergencia. Esta perspectiva permite sumar 
un lado positivo, entre las afectaciones y los beneficios de los desplazamientos.

Es imperativo conocer o ampliar las explicaciones sobre las situaciones mi-
gratorias en los países receptores; es decir, mientras más voces se sumen para 
informar sobre la migración, los receptores de las noticias podrán construir in-
formación más clara, diversa y oportuna para la toma de sus propias decisiones, 
tanto personales como políticas, en cuanto al tema. 

Las historias 
Las cifras son uno de los rasgos más destacados periodísticamente para informar 
sobre los acontecimientos y en el tema de la migración no es la excepción, estas 
ayudan a comprender la magnitud de ciertos problemas; pero si la noticia se re-
duce únicamente a las cifras, dificulta la comprensión del fenómeno. El periodis-
mo actual requiere de humanizar los contenidos, poder reportar las cifras de los 
acontecimientos, a la par de otros ángulos, las historias personales o los casos 
ejemplos que puedan representar las características del grupo general que com-
pone los movimientos migratorios. Así también, la ciudadanía mirará la migra-
ción desde un aspecto más complejo que le permita no representarla únicamente 
con valoraciones negativas.

El periodismo debe articular una polifonía sobre la migración, en la que plan-
tee un panorama de diversidad que humanice el fenómeno. Es imperante recupe-
rar los testimonios de personas en tránsito por las rutas de migración, de dispo-
ner de las más variadas fuentes y testimonios, desde los peligros, las carencias 
económicas, la violencia, hasta los apoyos sociales, la atención médica, etcétera.

El espacio cotidiano 
La agenda informativa sobre la migración ha consolidado temáticas limitadas en 
un campo tan vasto de información noticiosa y no es posible mirarla como algo 
pasajero, llegó para convivir con ella y el periodismo tiene un papel fundamental 
para construir su propia agenda de temas variados y voces autorizadas, especia-
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listas en el tema. La migración como fenómeno informativo debe permanecer 
dentro de la agenda de los medios por sus distintas implicaciones en el ámbito 
cultural, social, político y económico. Al menos en nuestro país, la migración 
presenta flujos de naturaleza laboral gestados a través de la historia; es la bús-
queda de mejor calidad de vida, a la que se le suman los desplazamientos forza-
dos por la violencia en todo el territorio, muchos de los cuales solicitan asilo 
político al vecino país del norte. 

La situación de violencia en el país es generalizada y está provocando migra-
ción interna y externa como forma de protección, de igual manera la crisis eco-
nómica y la precariedad laboral se suman como causas para migrar. En este sen-
tido la migración es más cotidiana que de urgencia y bajo estas cualidades es 
posible construir la noticia. 

Especialización periodística 
La profesionalización del periodista no termina cuando se vuelve reportero o 
editor, es una profesión que necesita actualizarse en materia de migración por 
todas las implicaciones que conlleva. En la actualidad, el periodismo como herra-
mienta para informar acerca del mundo y la capacidad que tiene para construir 
una perspectiva sobre los temas, requiere de su especialización de forma indis-
pensable en el tema del que derivan otros asuntos. 

En el caso de la migración, la especialización del periodismo debe construir-
se desde una perspectiva de paz, un periodismo de paz para sumar ángulos a los 
ya reportados sobre los desplazamientos. El periodismo de paz nace como una 
necesidad de hacer frente a la polarización social sobre el tema de la Guerra Fría. 
En los años 70, Johan Galtung habla sobre la necesidad de construir una pro-
puesta informativa del conflicto con el propósito de contextualizar los sucesos, 
profundizar en sus causas. Un periodismo para la paz aplicado como especiali-
zación en el tema de la migración, permitiría la exclusión de un discurso polari-
zado que divida a la migración entre ellos y nosotros, buscando eliminar la vio-
lencia informativa de exhibir la migración solo como un mal social, que guíe 
hacia comentarios de odio, xenofobia, discriminación y más violencia. 

De la migración emanan inflexiones que desencadenan situaciones comple-
jas. Implica aspectos sociales, económicos, construcción de políticas públicas, 
generación o reducción de empleos, acuerdos internacionales de movilidad, sus-
tentabilidad, entre muchas otras aristas, todas ellas como dependientes de la 
migración. Es por ello que la especialización de los periodistas es una exigencia 
desde el campo de la comunicación, para hacer posible una explicación profunda 
de las conexiones existentes.

También urge construir por medio de diversos géneros periodísticos, como 
el reportaje, la entrevista o la crónica, un discurso periodístico sobre la migra-
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ción cimentado en un ejercicio y compromiso profundo con la responsabilidad 
social de la profesión. “No hay forma de entender los movimientos migratorios 
sin comprender la historia, condiciones sociopolíticas y trastornos climáticos”, 
de acuerdo con el informe sobre Cobertura periodística de la migración en las 
Américas del 2011. 

Debe ampliarse la oferta informativa y la posibilidad del periodismo como 
empresa rentable. Así como existe la especialización en deportes, también es in-
dispensable construir una para la migración.

Reflexiones finales
Los espacios informativos y los periodistas como constructores de las noticias 
sobre migración deben apuntar a un periodismo especializado, que reporte los 
hechos vinculados al fenómeno de la migración desde distintos ángulos: como 
humanizar el contexto social de los inmigrantes; evitar el reporte exclusivo de 
los hechos de las fuentes oficiales, del gobierno, buscar los espacios alternati-
vos y las voces de los implicados. Y también requiere evitar asociar las naciona-
lidades de los inmigrantes con los rasgos negativos vinculados con los migran-
tes y sus lugares de procedencia. 

La migración es un tema que acompañará a la sociedad contemporánea y 
requiere de ser considerada una fuente de información consolidada como la 
economía o la política, por tanto, también requiere de un periodismo especiali-
zado, para trabajar a profundidad toda su complejidad y el periodismo de paz 
ofrece una oportunidad para plantear un panorama distinto. Construir un perio-
dismo de paz es necesario para tratar temas de la migración no solo desde la 
violencia, literal o simbólica, es elaborar una narrativa sobre la migración de 
forma más diversa y multicultural. El periodismo es capaz de realizar dicha ta-
rea, de comprender la migración como un acto de la modernidad y está obligado 
a informar con dicha perspectiva.

Es indispensable evitar la violencia informativa que pueda generar discur-
sos de odio sobre grupos identificados. Si continuamos con la línea tripartita 
sobre migración-ilegalidad y violencia como factores de malestar social, se ali-
mentan discursos xenofóbicos contra las comunidades de migrantes en cual-
quiera de sus situaciones de irregularidad o legalidad, con casos de agresiones 
reportados en muchos lugares. En la búsqueda por un periodismo humanitario 
con una responsabilidad social para informar de asuntos públicos, la participa-
ción política del periodismo no se puede dejar de lado, su fuerza resultará de 
comprender los beneficios sociales de su información, su contribución para la 
convivencia y las dificultades que se presentan. Postulemos pues un periodismo 
para la paz en migración como un camino informativo. ID
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The stigma of the deported. An approach to its 
representation in the political cartoon

Abstract | The antimmigrant policy advocated by president Donald Trump has been critici-

zed for the stigmatizing and aggressive rhetoric with which he portrays migrants, especia-

lly the undocumented ones who face deportation proceedings in this country. The construc-

tion of a border wall, mass deportations, the overcrowding and harassment conditions in 

detention centers, the persecution of undocumented immigrants and the restriction of vi-

sas are some of the points that characterize this proposal. 

Erving Goffman is one of the leading scholars of the sociology of deviance. In his theory, 

he proposes to analyze stigma as a mean of objectifying the other and legitimizing violence 

towards him/herself. Michael Foucault is another analyst who proposes the understandment 

of the stigma as a typology of the abnormal in terms of their physical and moral identity by 

representing it as someone dangerous and harmful to social welfare. 

In Mexico, the political cartoons have portrayed in an ironic way the stigmatizing discour-

se which migrants are represented in Trump’s politics. Through the analysis of the mecha-

nisms of stigmatization of the political cartoons published by the following cartoonists: Rafael 

Barajas Durán, “El Fisgón”; Antonio Helguera, “Helguera”; José Hernández, “Hernández”; Bulma-

ro Castellanos Loza, “Magú” y Gonzalo Rocha, “Rocha”, in the national newspaper La Jornada, 

during the first year of Donald Trump’s presidential term, it is possible to identify the reifica-

tion, decapitalization and criminalization to which deported immigrants are subject.

Keywords | stigmatization mechanism, deportation, political cartoon. 

Resumen | La política antimigratoria defendida por el presidente Donald Trump, ha sido 

criticada por la retórica estigmatizante y agresiva con la que retrata a los inmigrantes, es-

pecialmente a quienes enfrentan un proceso de deportación en ese país. La construcción 

de un muro fronterizo, las deportaciones masivas, las condiciones de hacinamiento y ve-
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jaciones de los centros de detención, la persecución de indocumentados y la restricción 

de visas son algunos de los puntos que caracterizan esta propuesta. 

Erving Goffman es uno de los principales estudiosos de la sociología de la desviación. 

En su teoría propone analizar el estigma como un recurso de cosificación del otro y de legi-

timación de la violencia hacia el mismo. Michel Foucault es otro de los analistas que propo-

ne comprender el estigma como una tipología del anormal en términos de su identidad físi-

ca y moral, al representarlo como alguien peligroso y dañino para el bienestar social. En 

México, los cartones políticos han retratado de un modo irónico el discurso estigmatizante 

con el que se representa a los inmigrantes en la política de Trump. 

A través del análisis de los mecanismos de estigmatización representados en los carto-

nes políticos publicados por caricaturistas como Rafael Barajas Durán, “El Fisgón”; Antonio 

Helguera, “Helguera”; José Hernández, “Hernández”; Bulmaro Castellanos Loza “Magú” y Gon-

zálo Rocha, “Rocha”, en el periódico nacional La Jornada, durante los dos primeros años del 

mandato presidencial de Donald Trump, es posible identificar la cosificación, la descapitali-

zación y la criminalización de la que son sujeto los inmigrantes deportados. 

Palabras clave | mecanismo de estigmatización, deportación, caricatura política. 

Metodología de investigación
Para este análisis, se realizó el acoPio de 128 cartones políticos del periódico 
nacional: La Jornada, durante el periodo comprendido entre enero de 2017 y ju-
nio de 2018, en el que los cartonistas mexicanos, Rafael Barajas Durán, “El Fis-
gón”; Antonio Helguera, “Helguera”; José Hernández, “Hernández”, Bulmaro Cas-
tellanos Loza, “Magú” y Gonzalo Rocha, “Rocha” plantean el tema de las relaciones 
internacionales de Estados Unidos con el mundo, principalmente con México. 

De los cartones estudiados, el 42% corresponde a la política antimigratoria 
de Trump hacia México y América Latina, donde resaltan los temas de la cons-
trucción de un muro fronterizo, las deportaciones masivas, las condiciones in-
humanas en los centros de detención, la violación a los derechos humanos en 
las deportaciones en la frontera entre México-Estados Unidos, principalmente 
de las niñas y los niños deportados; el 30% conciernen a la negociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México; el 10% a las 
amenazas bélicas de Estados Unidos hacia países como Corea del Norte; el 7% a 
la política antidiplomática de Trump a través de redes sociales; el 4% a la nega-
tiva del presidente estadounidense para apoyar las políticas ambientalistas con-
tra el cambio climático; el 4% a la legislación de armas y los atentados produci-
dos por las mismas entre la comunidad norteamericana y el 3% a la inequidad 
de género en los discursos y las actitudes de Trump hacia las mujeres. 

Partiendo de la crítica y ridiculización con la que los caricaturistas represen-
tan su interpretación de la política antimigratoria de Trump y de los estereotipos 
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discriminatorios con los que este se refiere a los inmigrantes mexicanos, principal-
mente a quienes han sido deportados, en este artículo se analizan los mecanismos 
de estigmatización social inmersos en estos procesos identitarios.

La caricatura política es un género iconográfico y de opinión, a través del cual el autor 

presenta la interpretación y crítica de algo gracias al auxilio de recursos psicológicos, 

retóricos y plásticos. […] Su función es emitir un juicio o parecer, una opinión, lo cual 

implica valoración, análisis, reflexión e interpretación. Y es que la caricatura política 

es muy sensible, porque se basa en intenciones e interpretaciones sobre y hacia los 

hechos que se producen en la realidad (Abreu 2001, 1). 

Aun cuando el estereotipo es un elemento básico en el diseño discursivo de 
la caricatura política, en cuya representación gráfica se enfatiza la exageración, 
la deformación y la ridiculización de personas y situaciones (Fernández 2015); 
resulta también que en ese modo de aprehender, expresar y reflexionar la reali-
dad, se superponen al caricaturista una serie de representaciones, que ya sea de 
modo consciente o no, reproducen diversos estigmas y prejuicios sociales que 
evidencian una apropiación cultural particular (Theofylakti 2012). 

Si bien es a través de los estereotipos como la caricatura que se configura 
una identidad, una diferenciación entre ‘nosotros’ y los ‘otros’ para atraer el in-
terés del público hacia una realidad, también es cierto que estas atribuciones 
“recrean prejuicios valorativos y conducen inexorablemente, como callejón sin 
salida, a variadas discriminaciones sociales entre ellas la de género, la social y 
la étnica. […] Estos estereotipos y prejuicios son la reproducción de esa misma 
estructura dominante de la que pareciera distanciarse la caricatura política” 
(Fernández 2015, 222 y 230).

La comicidad de un hecho, objeto o persona depende del énfasis con el que 
se evidencia un error o una degradación de identidad o valores, actividad que 
depende de la creatividad y del ingenio del caricaturista. No obstante, el ridicu-
lizado sintetiza un modo de significar la realidad, una expresión y un tratamien-
to equivalente a un juicio intelectual, moral o estético con valor negativo (Gó-
mez 2016; Stern 1950). Al respecto, “la discriminación y la violencia simbólica 
que en la sociedad existen son un recurso necesario para conseguir el entendi-
miento, la complicidad y el humor. Cuanto más hostil y tendencioso, el humor 
es más gracioso y risible” (Freud 2008). 

Ante tal realidad, en este artículo, primero, se trata el tema del estigma des-
de las aportaciones de la sociología de la desviación y la filosofía de la anorma-
lidad. Posteriormente, se realiza un análisis de la identidad del deportado desde 
las características y los mecanismos de estigmatización con los que se le repre-
senta, a través de una muestra de los cartones políticos antes mencionados. Por 
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lo tanto, aunque el punto de partida del análisis son las caricaturas políticas, el 
objeto de estudio de esta investigación son los procesos de estigmatización so-
cial allí representados. 

El estigma: tesituras de la anormalidad 
En la antigua Grecia, el estigma era concebido como un signo alusivo a la des-
honra y la traición que advertía en su portador, a través de cortes, tatuajes, pin-
tas y quemaduras, una amenaza para la sociedad. En sus antecedentes, el estig-
ma representaba una imputación, estrictamente visual, dirigida a deteriorar la 
identidad de un individuo o grupo social con el objetivo de provocar en él una 
serie de supuestos que conducirían a su rechazo o trato denigrado (Goffman 
2008). No obstante, a lo largo de la historia el estigma ha adquirido diferentes 
connotaciones. En la actualidad, el estigma significa una señal de deshonra mo-
ral y de apartamiento normativo, cuyo soporte se asocia con la cultura y los sím-
bolos que la conforman. 

El carácter físico de lo infrahumano 
La propuesta teórica de la genealogía del anormal de Michel Foucault (1975) sir-
ve en este artículo para profundizar en la noción de estigma, cuya premisa es la 
figura del monstruo. “La forma y la existencia del monstruo representan una 
violación a las leyes de la naturaleza. El monstruo combina lo imposible y lo 
prohibido” (Foucault 2001, 298). La aberración física es la sustancia y la eviden-
cia más tangible de un estigma sostenido en la idea de la monstruosidad. 

La presencia de una característica física disonante a la apariencia física de 
la mayoría tiende a ser equiparada con una identidad monstruosa, ajena y peli-
grosa para el conjunto social. La comparación de lo que es humano con lo mons-
truoso equivale a reducir la personalidad total de un individuo con la de un ser 
infrahumano e incompleto. “El monstruo humano basa su parentesco con el rei-
no animal y especialmente con las bestias y el salvajismo que las caracteriza. 
Quien se torna bestial, sale de los límites de la humanidad” (León 2011, 70) y, 
por lo tanto, su trato se condiciona a lo infrahumano, cosificado o animal.

En los cartones revisados, es usual equiparar la condición de ser mexicano, 
independientemente de su condición de mandatario, inmigrante o deportado, 
con la de animales como los cerdos y los perros; comparaciones identitarias que 
implican un estigma social desde la forma del monstruo. Al respecto, en el car-
tón: Mesa de Renegociación del TLC, ‘El Fisgón’ dibuja a un mexicano regordete 
con una manzana en la boca, metaforizando la imagen de un cerdo a punto de 
ser tragado por un estadounidense. En el otro cartón: Segunda vuelta, el mismo 
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caricaturista dibuja un letrero en la entrada a la residencia presidencial de los 
Estados Unidos que dice: “no se permiten perros o mexicanos (a menos que ellos 
paguen el muro)”, a un lado, se encuentra Luis Videgaray, entonces secretario de 
Relaciones Exteriores de México.

Esta última caricatura tiene como referente lo escrito en un cartel a la entra-
da de un café en Uruguay, Montevideo: “No dogs or mexicans allowed!” Hecho 
frente al cual la embajada de México en Uruguay presentó un documento en el 
que calificó de “lamentable y deplorable la actitud racista, discriminatoria y xe-
nófoba de ese lugar”. La cafetería asumió que todo se había tratado de una bro-
ma sacada de contexto, a propósito de la película de The Hateful Eight de Quen-
tin Tarantino (Montevideo Portal 2017). Sin embargo, en la caricatura analizada: 
Segunda Vuelta, el contexto se asocia con los constantes tratos discriminantes 
hacia los inmigrantes mexicanos en territorio estadounidense. Por ejemplo, en 
una entrevista realizada a Steve King, representante republicano en Iowa, este 
comparó el proceso de inmigración con la selección de perros: If you get the pick 
of the litter, you’ve got yourself a pretty good bird dog. Well, we’ve got the pick of 
every donor civilization on the planet (Ramos 2013).

Además, este par de caricaturas: Mesa de Renegociación del TLC y Segunda 
Vuelta, toman sentido en una serie de reuniones entre el canciller Luis Videga-
ray y los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex 
Tillerson y John Kelly, para negociar la construcción de un muro fronterizo y las 
políticas de seguridad migratoria entre ambas naciones. Pese a los acuerdos 
sostenidos, minutos antes de una de estas reuniones, Donald Trump afirmó, de 
manera unilateral: “No estoy bromeando” en construir ‘un muro real’ en la fron-
tera, y de hecho “ya está siendo diseñado ahora mismo” (Brooks 2017b). Con 
este tipo de declaraciones, en más de una ocasión, Trump ninguneó y descono-
ció los acuerdos entre mandatarios. A esto se suma, la amenaza de Trump a 
Peña Nieto, entonces presidente de México, de cancelar una reunión si México 
no aceptaba pagar el muro fronterizo. 

La importancia de destacar el contenido de ambos cartones radica en lo ínfi-
mos que aparecen los mexicanos, pese a ser autoridades consulares, comparados 
con los estadounidenses. La identidad del mexicano es atribuida a la de animales, 
con todo lo que ello implica: irracionalidad, agresividad, ignorancia, torpeza, su-
misión, descuido y holgazanería. Estos rasgos evidencian el trato marginal e in-
deseable hacia los mexicanos, quienes son menos estimables para la interacción, 
excepto cuando se acentúa su servilismo y sometimiento frente al gobierno esta-
dounidense. Con base en esta premisa, se justifican, a su vez, las razones por las 
cuales los mexicanos en una condición de desigualdad política, social o económi-
ca, tales como la de inmigrante o la de deportado, cargan con estigmas y maltra-
tos aún más lacerantes por parte de los estadounidenses. 
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En los cartones políticos analizados, también es frecuente visualizar la pre-
sencia de agravios físicos y verbales como medida de contención frente al su-
puesto ‘salvajismo’ con el que se comportan los mexicanos en territorio esta-
dounidense. Ejemplo de ello es el encuentro binacional con el secretario de 
Estado, Rex Tillerson, cuya estrategia de deportación fue calificada por The New 
York Times de “extrema y espeluznante”, debido a la urgencia del gobierno esta-
dounidense por acelerar las deportaciones de inmigrantes aun cuando estos no 
hubieran cometido delitos graves. En contradicción con lo que proponía el Pro-
grama de Comunidades Seguras impulsado por Barack Obama en el 2008, esta 
política ha marcado una tendencia hacia la criminalización de los mexicanos y 
el victimismo de los estadounidenses, lo que ha contribuido en el uso y la jus-
tificación de la violencia, principalmente física, como medio de contención y 
segregación de los inmigrantes deportados. 

En la siguiente caricatura: Tiranosaurus Rex, el caricaturista ‘El Fisgón’ dibu-
ja al mandatario Tillerson diciendo, con tono irónico, debido al uso de negritas 
en el texto, mientras sostiene una fusta con la mano derecha: “la relación entre 
los gobiernos es fenomenal. Los humillamos, los maltratamos y los deportamos 
y siguen dóciles”. La fusta es una vara que se utiliza para controlar y dar órde-
nes, principalmente a los caballos. La metáfora presente en este cartón asimila 
el uso de la fusta como medio para que los cancilleres mexicanos respondan con 
docilidad a las querellas de Trump. 

Esta caricatura sintetiza, además, el contexto de violación a los derechos hu-
manos por el que pasan los deportados: “maltrato físico, falta de alimentación y 
mal servicio en las estaciones migratorias. Corrupción, abuso de las autoridades 
policiales consulares y migratorias, crímenes sufridos por la delincuencia orga-
nizada —nacional y extranjera—.” (Fuentes y Ortiz 2012), trata de personas, trá-
fico armas, narcotráfico, racismo y discriminación. Estas violaciones tienden a 
naturalizarse debido a la falta de confianza de los deportados para realizar las 
denuncias respectivas. Asimismo, quienes son deportados privilegian su sueño 
de regresar a Estados Unidos, aunque ello implique una negativa para revelar sus 
experiencias, lo que invisibiliza la violencia que experimentan. 

En el marco de la ‘Política de Tolerancia Cero’, también destaca la violación 
a los derechos de los niños y las niñas deportados. En el 2018, el gobierno esta-
dounidense solicitó a las autoridades fronterizas separar a padres e hijos de in-
migrantes indocumentados, por considerarlos delincuentes al cruzar, de mane-
ra ilegal, la frontera sur. Como los menores no podían ingresar a prisión, eran 
separados de su familia. Aunque Trump justificó las separaciones entre las fa-
milias y los niños, diciendo que el adulto al que acompañaban tenía anteceden-
tes penales o problemas de salud que requerían de su hospitalización, hubo ca-
sos de niños separados cuyo proceso fue inconsistente. No había medidas de 
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protección para el infante ni se respetó su derecho a crecer bajo el amparo y la 
responsabilidad de sus padres. 

Ante esta realidad, Luis Videgaray envió una recomendación a la adminis-
tración del presidente Donald Trump en la que calificó de cruel e inhumana la 
separación de familias migrantes como parte de las medidas de esta política an-
timigratoria, en la que, además, expresó que el gobierno de México en ningún 
momento promovía la migración ilegal (Langer 2018). Pese al descontento social 
que evidenció esta situación, las acciones del gobierno mexicano se limitaron a 
tal recomendación.

En el segundo cartón político: Cobija raquítica, ‘Helguera’ dibuja a un niño 
muy delgado, encogido de frío, sucio y desalineado, quien intenta cobijarse con 
una pequeña hoja que dice: “Secretaría de Relaciones Exteriores. Rechazamos 
esta política. Videgaray”. En la caricatura se ilustran elementos relacionados con 
la contención de animales salvajes como el encierro en una jaula, el papel usado 
como cobijo y el descanso a nivel del suelo. Asimismo, se evidencia la indefen-
sión de los niños debido a su condición de deportados y aislados de una autori-
dad responsable de ellos, ya sean sus padres o los guardias fronterizos.

Algunos de los testimonios de los niños detenidos en el centro de McAllen, 
Texas, explican haber recibido abusos físicos y sexuales, gritos, humillaciones, 
hambre, frío, hacinamiento, amenazas, violencia emocional y falta de atención 
médica (Faus 2018). Por consiguiente, el sentido de instrumentalización, de tra-
tar a personas como objetos, es otra de las características centrales en la com-
prensión del estigma del deportado. “El proceso de instrumentalización consis-
te en denegar al otro, resistirse a considerarlo como un humano y tratarlo como 
una herramienta de la cual uno se sirve. Se niega la posibilidad de una recipro-
cidad en el intercambio, se obstaculiza la posibilidad de identificación y con 
ello, resulta inconcebible que el lugar de uno pueda ser ocupado por el otro y 
viceversa” (Gaulajec 2009, 71). 

En la política antimigratoria, el deportado nunca es visto como igual a los 
estadounidenses. Contrario a ello, el deportado es despojado de su condición 
de persona en cuanto a su estatus de humano, trabajador, estudiante o familiar. 
En su lugar, en el discurso antimigrante se consolida la figura del deportado a 
partir de su anormalidad, esto es, como delincuente, narcotraficante, adicto, 
traidor, parásito o enfermo mental. Por lo tanto, además de los recursos de es-
tigmatización antes mencionados, los cartones políticos marcan asimetrías so-
cioemocionales que coadyuvan en la infravaloración del deportado. 

En la siguiente caricatura: Toda la furia del imperio, ‘El Fisgón’ dibuja a Trump 
haciendo una rabieta. En la ilustración se observa al mandatario con un compor-
tamiento de ira: ojos abiertos y fijos, manos fuertemente empuñadas, entrecejo 
fruncido, boca abierta y cuerpo orientado, en tensión y desde una postura de 
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poder, en oposición a una niña. Por su parte, en el lado izquierdo hay una niña 
pequeña, cuyo comportamiento no verbal es de miedo e impotencia: entrecejo 
en tensión y ojos desorbitados, labios entreabiertos y rígidos, puños ligeramente 
aprisionados, mirada fija, cuerpo estático y encogido.

La niña retratada corresponde con los rasgos de una pequeña hondureña de 
dos años que, al ser separada de su madre por un agente de migración en McA-
llen, Texas, comienza a llorar. Esta caricatura recupera parte de la escena foto-
grafiada por John Moore de Getty Images, galardonada con el World Press Photo 
Award 2019, en la que después de cruzar el Río Bravo, una niña hondureña, llo-
ra mientras observa que su madre es aprehendida contra un vehículo y apartada 
por un elemento de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, antes de ser 
enviada a un centro de detención. 

La asimetría emocional implica que la actitud o el comportamiento de uno de 
los protagonistas en la interacción, se caracteriza por emociones de baja motiva-
ción o reconocimiento social como la tristeza, el miedo, la impotencia y la ansie-
dad. Las emociones se expresan, principalmente, a través de las posturas del 
cuerpo y de la gestualidad del rostro (Ekman 2017; Scribano 2013), las cuales 
funcionan como emociones espejo, retroalimentando o limitando el comporta-
miento entre quienes se comunican así. En términos de un estigma, las emocio-
nes acentúan una postura victimal, de indefensión e incapacidad para controlar 
o salir de una situación de peligro o malestar. 

La baja energía emocional representa, en este caso, la actitud e identidad de 
los niños deportados. En contraposición, se identifica, a través de emociones 
con una alta energía emocional como la ira, la fuerza, el poder y la seguridad, a 
Trump. Estas emociones justifican, a su vez, la presencia de un comportamiento 
agresivo y la segregación de quien actúa como su víctima a manera de un meca-
nismo de defensa y de integridad personal. 

La asimetría emocional “representa, entonces, una asimetría en el foco de 
atención de la situación por efecto de la cual recarga las baterías sociales, pero es 
solo una de las partes la que se beneficia de ello. [...] Las ganancias de energía 
emocional de una persona suscitan pérdidas en la otra” (Collins 2009, 172-229), 
por lo general en quien es emocionalmente más débil. En esta dinámica, Trump, 
quien actúa como agresor, adquiere la fuerza emocional para continuar y endure-
cer su ataque en contra de quien representa al deportado, a quien suele debilitar, 
agredir y aislar. 

La asimetría emocional evidencia una asimetría multidimensional a través de 
diversos caracteres utilizados en la composición del cartón político, por ejemplo: 
asimetría física, es decir, grande/pequeño; asimetría emocional: miedo/enojo o 
inseguridad/certidumbre y asimetría social: riqueza/pobreza o poder/dependen-
cia. Estas asimetrías ayudan a justificar la exclusión, el sometimiento y el desam-
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paro que experimentan los deportados, principalmente los niños, durante este 
proceso. 

En el siguiente cartón: Ni cuenten con su astucia, ‘Rocha’ dibuja tres niños en-
jaulados, cuyo comportamiento es de asombro, miedo, tristeza y desesperanza, 
principalmente por la gestualidad de sus rostros. Su apariencia física es de descui-
do, se les observa sucios, solo con calcetines y con sus cabellos desalineados. En 
la parte inferior, está Luis Videgaray diciendo, a manera de excusa: “Es que des-
pués del fracaso del TLCAN optamos por tener un perfil bajo y me tomé unas pas-
tillas de chiquitolina”, mientras aparece disfrazado de ‘El Chapulín Colorado’.

‘El Chapulín Colorado’ es una serie de la televisión mexicana creada por Ro-
berto Gómez Bolaños (1973) y un ícono en el imaginario nacional de los años se-
tenta quien, al tomar sus ‘pastillas de chiquitolina’, reduce por unos minutos su 
tamaño, por lo que puede entrar a lugares insospechados y lograr diferentes ha-
zañas. La representación del caricaturista corresponde con el de una autoridad, 
Videgaray, quien a través de este súper poder intenta huir de un problema real 
para no enfrentarlo. Pese a que se le pide actuar con apremio ante la vulnerabili-
dad y el atropello hacia los derechos de los infantes deportados, se limita a ha-
cerle una recomendación a la administración de Trump y a afirmar que “de los 
casi 2,000 niños separados de abril a junio de 2018, la mayoría provienen de 
Honduras, Guatemala y El Salvador. En México, la red consular solo tiene noticia 
de 21 menores de edad mexicanos en esa situación, de los que 14 ya han sido 
repatriados” (Langer 2018), cifras con las que intenta minimizar el compromiso 
del gobierno mexicano ante la problemática fronteriza. 

A continuación, en el cartón: Para que siga aprendiendo, ‘Hernández’ dibuja 
a Trump diciendo, con una muestra de desdén y burla: “Todos los ilegales, del 
país que sea, serán deportados para México. Que Videgaray lo redacte bonito”. La 
caricatura hace alusión a la propuesta migratoria de Trump de facultar a los 
agentes federales estadounidenses para deportar a México a cualquier migrante 
que cruzare ilegalmente la frontera, independientemente de su nacionalidad. 
Esta acción subraya el carácter de indocumentado, ilegal y criminal del deporta-
do, al tiempo que se desestiman las características individuales, la historia de 
vida y la emocionalidad que le son propias a cada deportado, aquellas que lo di-
ferencian de los demás y lo hacen único, entre las que destacan la nacionalidad 
y los derechos que ella conlleva. 

Como se puede observar a través de estos cartones, la representación del 
monstruo, que propone la genealogía del anormal, permite comprender que una 
de las primeras posibilidades del “estigma radica en su estado permanente, en su 
estado constitutivo. Las dismorfias del cuerpo son salidas físicas y estructurales 
de ese estado; y las aberraciones de la conducta son sus salidas dinámicas” (Fou-
cault 2001, 276). Por esa razón, el cuerpo físico individual poco a poco va conta-
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giando el espacio en el que conviven los diferentes, los estigmatizados, los de-
portados. De allí que el rechazo y la marginación ya no son solo para los individuos 
estigmatizados, sino que se amplían para contaminar los espacios y las relacio-
nes que entablan los inmigrantes en sus vidas cotidianas, tal y como se analizará 
en el siguiente apartado. 

Irregularidad normativa y descapitalización 
En la lógica de la irregularidad moral adquieren mayor relevancia como mecanis-
mos de estigmatización las actitudes y las normas institucionales en compara-
ción con el plano objetual de la apariencia física. Siguiendo con la genealogía del 
anormal, Foucault propone la figura del onanista. “El referente del masturbador 
es el referente universal de la exclusión, el aislamiento y el acoso a causa de la 
impronta atribuida al cuerpo productivo por el cuerpo del placer” (2001, 64-67). 

A través de esta figura, la estigmatización rotula, al igual que a sus protago-
nistas, a sus redes de pertenencia y de apoyo social. Este proceso tiene sus prin-
cipios no solo en una deformidad perceptual, la figura del monstruo, sino en un 
supuesto sobre el modo imperfecto de ser y de actuar en sociedad, la figura del 
onanista. Ampliar el epicentro del estigma a las personas con las que socializan 
o de las que reciben apoyo los deportados, así como a sus espacios de residen-
cia o de convivencia. Con ello, se incrementan, también, la peligrosidad y la in-
certidumbre que despierta el deportado como representación de un estigma. 

En el caso de los cartones políticos analizados, la administración de las ‘ciu-
dades santuario’ y la figura del chivo expiatorio encarnado en el rol del deporta-
do permiten comprender la lógica en la que el estigma del cuerpo físico e indivi-
dual se traslada al cuerpo moral y social. En el siguiente cartón político: Claro y 
contundente, ‘Hernández’ dibuja a Trump enojado, señalando con el dedo índice 
mientras menciona: “Si un terrorista quiere estar en suelo norteamericano, ten-
drá que haber nacido aquí”.

El 27 de enero de 2017, Trump firmó un decreto mediante el cual prohibió 
por 90 días el ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de Irán, Irak, 
Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, además de frenar durante 120 días las soli-
citudes de refugio de personas musulmanas. Ante este evento, la canciller alema-
na, Angela Merkel, señalo: “estoy convencida de que la guerra decidida contra el 
terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en 
función de una determinada procedencia o religión” (Reuters 2017b).

El decreto firmado por Trump subraya el carácter criminal, ahora como te-
rroristas, de los inmigrantes. Ante tal hecho, el principal crimen cometido por 
un inmigrante no es la ilegalidad de su residencia en Estados Unidos, sino más 
bien su condición de terrorista. En este discurso, la violación a los derechos hu-
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manos que encarna el inmigrante es máxima, ya que su presencia implica un 
golpe a la paz y a la seguridad internacionales. De allí el argumento de su depor-
tación, de su confinamiento y aislamiento, y de las condiciones aberrantes y pe-
ligrosas en las que se da tal proceso. 

A esta medida, se sumó a la política antimigratoria estadounidense el pro-
yecto de ley para eliminar los fondos federales hacia las ‘ciudades santuario’, 
las cuales protegen a sus trabajadores evitando denunciarlos a las autoridades 
migratorias en relación con su estatus ilegal. En uno de sus discursos Trump 
aseguró: “las ciudades santuario liberan a miles de inmigrantes criminales de 
nuestras prisiones. Y en muchos casos, son muy malos actores. Violadores, pre-
dadores, asesinos, pandilleros. Gente muy mala, muy mala” (Redacción sin Fron-
teras 2018). Por su parte, refiriéndose al atentado del 11 de septiembre del 
2001, el congresista Michael McCaul, refirió que: “California no es un estado dig-
no de confianza para el resto del país, ya que, desde su territorio convertido en 
santuario de la comunidad inmigrante, puede saltar el próximo atentado terro-
rista”. A su vez, la republicana por Arizona, Martha McSally comentó: “desde Ari-
zona vemos los peligros de la frontera sur. Pero si continúan estas peligrosas 
políticas en California, quizá necesitaremos construir un muro entre California 
y Arizona” (Redacción sin Fronteras 2018). 

Como se puede observar en el cartón político: Todo lo opuesto, ‘El Fisgón’ di-
buja a Trump con un semblante de molestia y hastío, mientras sostiene: “No ha-
blemos más de ciudades santuario. Mejor hablemos de campos de concentra-
ción”. Esta ilustración sintetiza el interés de Trump por trasladar los apoyos 
económicos federales de las ‘ciudades santuario’ a los centros de deportación, 
con tal de sumarle apoyos económicos a su política antimigratoria. 

Asimismo, la comparación entre los centros de detención de inmigrantes con 
los campos de concentración de la Alemania nazi a la que alude esta caricatura, 
también radica en las condiciones de hacinamiento, sin un juicio previo y violan-
do los derechos humanos de quienes han sido internados en estos espacios. A 
ello se suma, según datos de Human Rights Watch, un aumento en los riesgos de 
que migrantes mueran en los centros de detención a causa de la atención médica 
precaria, a la falta de seguimiento a síntomas que requerían atención, al personal 
médico sin experiencia, al uso indebido de reclusión en condiciones de aisla-
miento para personas con problemas de salud mental y la lentitud de respuesta 
ante emergencias (Notimex 2017a).

Continuando con los mecanismos de estigmatización, la descapitalización 
conforma otro modo de devaluación moral. La descapitalización es una forma de 
exclusión permanente, la cual depende de las categorías sociales disponibles 
para evaluar el comportamiento individual en una escala de valores propia de las 
condiciones históricas, culturales y económicas de un entorno social específico. 
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Las desigualdades y la injusticia social se basan en lógicas de discriminación y segre-

gación que definen a los más frágiles y a los más vulnerables como ‘poblaciones de 

riesgo’. Estigmas fáciles de naturalizar, pues se legitiman en función del estado so-

cioeconómico y político de las sociedades, lo que contribuye a fenómenos de exclu-

sión y antagonismos que cobran un giro más cultural (Wieviorka 2003, 43-44). 

La descapitalización traslada la noción de normalidad a aquellos que gozan 
de recursos económicos y materiales, e inciden en la toma de decisiones como 
sinónimo de poder y reconocimiento social. Por lo tanto, la presencia del inmi-
grante deportado representa una contrariedad en este contexto consumista. 

Los migrantes tienden a ser individuos de aproximadamente 30 años que tienen un 

bajo nivel educativo; 7% proviene de una población hablante de alguna lengua indíge-

na. Los datos del ingreso por hora en México y en Estados Unidos muestran los altos 

incentivos para la migración. Medido en pesos del 2010, el ingreso por hora recibido 

en México se multiplica casi cuatro veces al emigrar a Estados Unidos. Además, una 

vez que se encuentran trabajando en Estados Unidos, las horas trabajadas por parte 

de los migrantes tienden a disminuir, aunque la diferencia sea pequeña (Emif Norte 

en Lara 2017, 52).

En los cartones políticos analizados, la descapitalización se advierte como 
una condición natural del inmigrante indocumentado, quien debido a la falta de 
capitales económicos, educativos y culturales, es mayormente estigmatizado en 
su país donde las condiciones de acceso a un empleo bien pagado son más com-
plejas, lo que perpetua las condiciones de pobreza alimentaria, económica y pa-
trimonial que experimenta, así como la incertidumbre para acceder a cierto esta-
tus social. 

En el siguiente cartón: Paciencia, Magú dibuja el muro fronterizo entre Méxi-
co y Estados Unidos con un letrero que les da la bienvenida a los paisanos mexi-
canos. A un lado del muro, se observan carteles mediante los cuales los deporta-
dos ofrecen su trabajo como albañiles: “hago mezcla”, “soy maestro de obras”, 
“cargo tabiques”, “soy albañil”. Al fondo, se visualiza a Peña Nieto, entonces pre-
sidente de México, diciéndole a un deportado: “en cuanto Trump arranque la 
obra habrá mucho empleo”. 

En los cartones políticos revisados, se advierte, además, la dependencia y la 
sumisión del gobierno mexicano hacia el gobierno estadounidense. Estas actitu-
des evidencian una falta de protección y defensa hacia los derechos e intereses 
de los mexicanos, por parte del propio gobierno mexicano. Ello revela una doble 
descapitalización: la de inmigrante y la de mexicano, la cual se profundiza cuan-
do se refiere a los deportados y cuando estos deportados están en condiciones 
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de dependencia como es el caso de los niños y los enfermos. Este hecho se ejem-
plifica en los siguientes cartones. 

En el primero de ellos: Preocupación, ‘Hernández’ dibuja a dos mexicanos ha-
blando. Uno de ellos le dice al otro: “no sé qué es peor: el proteccionismo de 
Trump o el desproteccionismo de Peña”. En la segunda de las caricaturas: Encues-
ta 2017, ‘El Fisgón’ dibuja a un encuestador que pregunta a una mujer: “¿Qué les 
da más miedo? A. Lo que dice y hace Trump o... B. Lo que no dice y lo que no hace 
el gobierno de México”. Al fondo, se observa un hombre que revisa el periódico. 
En respuesta, hay caras de terror entre los familiares encuestados. Como referen-
cia, en la toma de posesión presidencial, Trump aseguró renegociar el TLCAN 
para forzar el regreso de los inmigrantes a territorio mexicano y la reincorpora-
ción de fábricas a Estados Unidos para aportarle a los trabajadores estadouniden-
ses condiciones más favorables (Reuters 2017a). 

En este contexto, la descapitalización se legitima a sí misma como un medio 
de prevención y erradicación del peligro y no como un mecanismo de estigma-
tización. Esto se logra en la medida en que logra trasladar las desigualdades so-
ciales hacia desigualdades individuales (De Gaulejac 2009). Cualquier recurso 
en el que las condiciones de marginación, producto de las decisiones tomadas a 
nivel institucional, sean consideradas como errores y faltas a nivel de la rutina 
y de la personalidad de los inmigrantes y de sus condiciones de vida, aportará 
en la descapitalización de estos. 

Al respecto, la discriminación y la xenofobia consolidan una justificación de 
las malas condiciones laborales, los bajos salarios, la carencia de prestaciones, 
el abaratamiento de precios en la prestación de servicios y la falta de inversión 
en la profesionalización y el desarrollo de los trabajadores inmigrantes en Esta-
dos Unidos. Aunado a ello, en una encuesta de Pew Hispanic Center y Henry Kai-
ser Family Foundation sobre la discriminación entre la población de origen his-
pano en Estados Unidos, 

el 31% de los encuestados reveló que sufrió algún tipo de discriminación en los últi-

mos cinco años por su herencia étnica o racial. El 35% dijo ser discriminado por el 

idioma que habla, el 24% por su apariencia física y el 20% por una combinación de 

ambos. El 45% de los encuestados reportó tratos poco respetuosos, el 41% recibió po-

bres servicios y el 30% insultos o sobrenombres. Un 78% dijo que la discriminación 

les impide progresar en sus lugares de trabajo. (Calleja 2005, 91) 

En este mismo sentido, en la caricatura: Leyes laborales y TLC, ‘El Fisgón’ di-
buja a Trump diciéndole a un inmigrante: “solo queremos que pasen de las lógi-
cas del trabajo esclavo a las del país esclavo”. Se evidencia en este contenido un 
desplazamiento, representado en el cinismo del lenguaje no verbal de Trump, 
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quien sonríe con orgullo ante los intereses mercantiles obtenidos para su país 
en el TLCAN, en contraposición con la mutilación de los derechos laborales de 
los inmigrantes. 

Las ganancias del libre comercio se han concentrado en los ciudadanos de Estados 

Unidos y en los hogares de altos ingresos en la región norte de México. De modo que 

la caída salarial ha implicado una mayor concentración del ingreso, es decir, mayor 

desigualdad social. En las negociaciones del TLCAN no se permite que los trabajado-

res y sus familias superen la línea de pobreza, pues ello incidiría en la pérdida de 

competitividad y sufrirían las empresas exportadoras estadounidenses asentadas en 

México. (La Jornada 2018)

Además, en Estados Unidos las expectativas de crecimiento y el estatus so-
cial de los empleos son otro de los factores por los cuales los ciudadanos esta-
dounidenses evitan ciertos empleos, mismos que son ocupados principalmente 
por inmigrantes. De allí que los trabajos que requieren poca preparación como 
los de la construcción, la agricultura, el cuidado infantil, el mantenimiento de la 
vivienda y los servicios personales tienen los índices de desempleo más altos. 
A finales de 2017, la Associated Contractors of America reveló que, 

el 70% de las constructoras tuvo problemas para contratar albañiles y electricistas. El 

sector de hotelería y servicios de alimentación reportó un número récord de vacantes 

en octubre de 2018. Asimismo, los inmigrantes no autorizados representan alrededor 

del 24% de los trabajadores agrícolas, pesqueros y forestales. [No obstante] cada uno 

de estos trabajos sostiene entre dos y tres empleos en la economía estadounidense. 

(Jordan 2018) 

Pese a las condiciones laborales de interdependencia binacional,1 los meca-
nismos de desplazamiento dificultan la posibilidad de que los inmigrantes sal-
gan de las condiciones sociales y laborales de marginación en las que se encuen-
tran y de que se incrementen las situaciones deplorables de deportación, debido 
a que el desplazamiento tiende a reservar la culpa y a justificar la violencia de la 
que son objeto los inmigrantes. Esto deja al margen de cualquier responsabili-
dad a los verdaderos protagonistas de esta problemática y a quienes podrían 

1 El costo operativo de la deportación masiva sería de entre 400 y 600 mil millones de 
dólares, equivalentes a 50 mil dólares por cada migrante aprehendido, procesado, trans-
portado y deportado. Además, la deportación de todas las personas migrantes en situación 
irregular, residentes en Estados Unidos, podría reducir en 6.4% la fuerza laboral de ese 
país, lo que implicaría, sin considerar la reducción en el consumo interno, pérdidas equi-
valentes a 5.7% del producto interno bruto (Gitis y Collina, CONAPRED 2017).
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consolidar cambios importantes, como es el caso de los agentes de inmigración, 
la policía fronteriza, los gobiernos federales y estatales, los administradores de 
los centros de deportación y los empresarios, por mencionar algunos. 

Estigma y criminalización 
La criminalización es otro de los mecanismos de estigmatización cuya devalua-
ción identitaria radica en identificar al otro como un delincuente. “El criminal 
aparece como un ser paradójico. Ha roto el pacto, con lo que se vuelve enemigo 
de la sociedad entera; pero participa en el castigo que se ejerce sobre él” (Fou-
cault 1999, 94), como una forma de liberarse de la angustia que le despierta el 
rechazo de la sociedad. El criminal no es aceptado como semejante, su pérdida 
total de valores lo convierten en alguien peligroso y malvado, de quien hay que 
cuidarse, a quien hay que mantener al límite y en constante vigilancia. 

A través de la criminalización, la naturaleza del estigmatizado es denegada, 
incluso, nulificada. “Constituida como una entidad negativa, definida únicamen-
te por defecto, las virtudes de [el criminal] solo pueden afirmarse en una doble 
negación: como vicio negado o superado, o como mal menor” (Bourdieu 2000a, 
41). Ante esta realidad, el estigmatizado siempre queda excluido; es aceptado 
en sociedad siempre y cuando admita su condición de inferioridad y un ejerci-
cio de vigilancia permanente sobre su persona que llega, incluso, al acoso. 

En la genealogía del anormal, la figura del individuo a corregir es una pro-
puesta que permite comprender la criminalización. “Los procedimientos de do-
mesticación del comportamiento y de las aptitudes inauguran el problema de 
quienes escapan a la normatividad. La prohibición y el encierro constituyen me-
didas mediante las cuales se descalifica a un individuo como fórmula para co-
rregir, mejorar, llevar al arrepentimiento y provocar la vuelta a los buenos sen-
timientos” (Foucault 2001, 298-299). 

En varios de sus discursos, Trump ha asegurado que los extranjeros que in-
gresan de manera ‘ilegal’ ‘‘presentan una amenaza significativa a la seguridad 
nacional y a la seguridad pública del país” (Brooks 2017a). De acuerdo con estos 
discursos y a partir de lo analizado en las caricaturas políticas, la criminaliza-
ción se centra en tres condiciones: la inmigración, la ilegalidad y la pobreza. Es-
tas son consideradas problemáticas de riesgo y de peligro para la ciudadanía 
estadounidense, en principio, porque atentan contra un orden socioeconómico 
(Castel 2003; O’Bren 1995) y cultural predominante, de allí la justificación del 
encierro y la prohibición con las que se condena a las poblaciones en estas con-
diciones. 

En el cartón: Programa de gobierno, ‘El Fisgón’ dibuja a Trump poniendo en 
el pecho de un inmigrante ‘la estrella de David’, emblema que en la Alemania 
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nazi ayudó a identificar a los judíos del resto de la sociedad para segregarlos y 
deportarlos a campos de concentración y de exterminio. En este escenario, la es-
trella representa las políticas en las cuales no solo las autoridades migratorias, 
sino también los policías locales, están facultadas para identificar, arrestar y de-
portar a indocumentados. 

Este encierro puede objetivarse, como en el caso de la caricatura anterior, 
con el envío de los inmigrantes a centros de detención. Sin embargo, en la coti-
dianidad, el encierro también está simbolizado por el confinamiento social y cul-
tural en el que viven muchos de los inmigrantes. Por ejemplo, “las llamadas po-
líticas de integración multirracial han revelado que los trabajadores ‘sin papeles’ 
no pueden tener las ventajas materiales de la sociedad receptora, por lo que de-
ciden encerrarse en guetos y suburbios, reproduciendo su identidad y cultura” 
(Vite 2006, 100), pero de un modo infravalorado, condicionado a la oportunidad 
que se les da de laborar y que puede concluir con su deportación en cualquier 
momento. De este modo, “los trabajadores inmigrantes son considerados como 
‘sobrantes’ o ‘residuos’ que desarrollan actividades de una economía criminal e 
informal [desconocida por el gobierno y la sociedad por su estatus de ilegalidad], 
con ganancias ilícitas. El Estado tiende a intervenir, a través del uso de la fuerza 
policial, frente a la representación de lo ilícito y al abandono paulatino de la fun-
ción social” (Vite 2006, 96) que deberían cumplir los inmigrantes. 

En este escenario, las legislaciones aprobadas en años recientes han incre-
mentado las multas a empleadores que contraten a inmigrantes, han autorizado 
a los arrendadores para verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de los 
arrendatarios y promover su detención y deportación, y han negado el otorga-
miento de beneficios para los inmigrantes como su derecho a la ciudadanía y la 
imposibilidad de enfrentar la decisión del Estado o de pedir clemencia ante su 
deportación (Rocha y Ocegueda 2013). 

Otro de los mecanismos de criminalización identificado en las caricaturas 
es la prohibición ante al supuesto carácter criminal del inmigrante. Imagen que 
ha quedado legitimada a nivel de las instituciones por el discurso de odio de 
Trump, quien con frecuencia los equipara con violadores, drogadictos, delin-
cuentes y hasta terroristas. La criminalización refleja siempre un mecanismo 
para condenar socialmente su estatus y evidenciar su peligro para la nación. 

En 2017, Trump emitió una medida en la que solicitaba el arresto migratorio 
y deportación de cualquier indocumentado que hubiera violado la ley, pese a 
que su infracción fuera menor. Los inmigrantes ilegales se convirtieron en cri-
minales y en un peligro para la seguridad pública nacional (Brooks 2017c). Para 
ilustrar esta medida, en la caricatura: Deportaciones masivas, ‘El Fisgón’ dibuja 
a dos inmigrantes deportados en la parte frontal, mientras al fondo hay un gru-
po numeroso de personas deportadas con una actitud de hastío, molestia y tris-
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teza. Atrás de ellos aparece un agente de migración con gafas, gorra y el rostro 
de ira. Uno de los deportados le pregunta al otro: “¿quién dice que somos crimi-
nales?”, la otra parte le contesta: “Un genocida en potencia”. 

En este caso, la idea del chivo expiatorio funciona como un medio de estig-
matización, al proyectar los problemas sociales de Estados Unidos en figuras 
como las del inmigrante deportado e ilegal, las cuales debido a sus característi-
cas estigmatizables funcionan como recipiente para colgar sobre ellos diversas 
conductas antisociales, que no siempre pueden ser probadas. Otro de los antece-
dentes en la promoción de la criminalización y la discriminación racial de los 
inmigrantes fue la Ley SB1070 promulgada en Arizona en el año 2010. Los artí-
culos más perjudiciales de la ley, los cuales fueron suspendidos previo a su en-
trada en vigor, convertía en delito el hecho de no portar papeles de identificación 
en todo momento o el que requería a los policías estatales comprobar el estatus 
migratorio de personas detenidas cuando sospecharan de su estatus legal o ciu-
dadanía (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2015). 

En la caricatura: Tierra de oportunidades, Magú dibuja el muro fronterizo con 
la leyenda: “bienvenidos inmigrantes deportados”. A continuación, diversos le-
treros con anuncios que sugieren empleo para los inmigrantes: “haz carpeta en 
partido político o ¡inventa uno!”, “urgen prestanombres”, “logra el éxito en extor-
sión telefónica”, “se busca capo para plaza caliente”, “necesitamos sicarios para 
ajustes de cuentas”, “oportunidad para secuestradores, abrimos nueva zona de 
trabajo”, “nueva profesión: ordena ductos”, “empleos con IMSS y prestaciones, no 
hay por el momento”. Como puede observarse, el contenido de los carteles alien-
ta a los deportados a trabajar como sicarios, capos, secuestradores, ladrones y 
extorsionadores entre otras actividades corruptas. “Las consecuencias de consi-
derar a los inmigrantes internacionales indocumentados como delincuentes por 
el solo hecho de internarse al país sin autorización, pasando por alto toda consi-
deración respecto de la finalidad por la cual se internan, se traduce en una situa-
ción de alta vulnerabilidad jurídica y social” (Vilches 2009, 10). La falta de capi-
tales como el empleo, la formación y la experiencia profesional son factores que 
justifican el tratamiento del deportado como delincuente; a lo cual, se suma la 
asociación del inmigrante con células delictivas o prácticas de vandalismo. Ante 
este contexto, aumenta la idea de distinguir en los deportados una amenaza para 
la seguridad nacional estadounidense, aspecto que sienta las bases para maltra-
tos y vejaciones a sus derechos humanos. 

Sin embargo, es importante mencionar que en la actualidad, los flujos migrato-
rios no solo responden a la precarización de sus pobladores en sus países de ori-
gen, sino también a las situaciones de violencia e indefensión de las que son obje-
to por parte de grupos del crimen organizado y de la delincuencia común, las 
cuales los fuerzan a emigrar. Para la Comisión Internacional de Derechos Humanos, 
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... las condiciones no mejoran, si se piensa en el creciente número de personas depor-

tadas y en la falta de un sistema de promoción de derechos eficaz para poner fin a la 

violencia que viven en su país estas personas. La niñez y la adolescencia deportadas 

deben enfrentar las mismas situaciones que los impulsaron a salir de su territorio, 

sumándose las traumáticas experiencias que enfrentaron en su tránsito. Además, los 

grupos criminales tienen un sistema muy organizado para recibir a dichos niños, ni-

ñas y adolescentes e incorporarlos a sus grupos. (Canales y Rojas 2017, 28) 

Entendido desde las prohibiciones que inauguran su trayectoria social, el inmi-
grante criminalizado permanece en una especie de confinamiento simbólico. Aun-
que no siempre existen muros físicos a su alrededor, sí hay restricciones, relaciones 
de hostilidad ante su presencia y un consentimiento general a tratarlo como peligro-
so e incómodo por alguna de sus características, independientemente de las reali-
dades sociales que lo llevaron a salir de su país o a la negativa de regresar al mismo. 

A manera de reflexión 
El ingenio de los caricaturistas mexicanos y su modo de incorporar en sus viñe-
tas las representaciones socioculturales de la política antimigratoria estadouni-
dense, así como las bases teóricas de la genealogía de la anormalidad son algu-
nos de los constructos para comprender los procesos de estigmatización de los 
deportados a través de su representación en los cartones políticos a propósito 
de la política antimigratoria de Donald Trump. En un nivel más evidente, la anor-
malidad física, encarnada en la figura del monstruo, deja ver cómo es que se bus-
can características del comportamiento, del arreglo o de la apariencia corporal y 
gestual para devaluar al deportado, acentuando la suciedad y el desorden en su 
persona, y comparándolo con la conducta animal. 

En el segundo nivel aparece la figura del onanista como aquel que diverge de 
la normatividad, del ideal del comportamiento que espera la sociedad en su pre-
sencia. La pertenencia social y la ubicación del deportado en un determinado es-
pacio físico y simbólico funcionan como desencadenantes de su devaluación 
como persona, como ciudadano y trabajador estadounidense. Al respecto, los 
centros de deportación, las ciudades santuario, la falta de protección del gobier-
no mexicano frente a los abusos del gobierno en Estados Unidos son algunos de 
los patrones que permiten comprender este ámbito. 

En el último nivel, se encuentra la figura del individuo a corregir, en donde des-
taca el estatus del deportado como criminal. Con base en esta política antimigrato-
ria, la falta de capitales que permitan el empoderamiento del deportado coadyuva 
en su infravaloración, en su encierro y apartamiento social, en la separación de su 
familia, en señalarlo de terrorista y vincularlo con acciones del crimen organizado. 
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Todo lo anterior con el fin de mantener la seguridad nacional al interior de Estados 
Unidos y la vulnerabilidad de los extranjeros, especialmente los indocumentados. 

A través de este seguimiento, la existencia de un atributo indeseable en el de-
portado se convierte en la identidad total del mismo; su trayectoria personal y so-
cial se reduce a la idea de una amenaza y una prohibición. Ante el riesgo que esto 
significa, cualquier miembro de la sociedad se convierte en verdugo de todo lo que 
supone el deportado en el ideal de la sociedad estadounidense. El castigo, enton-
ces, funciona como una imputación hecha sobre la base del anonimato y la imper-
sonalidad, sobre todo en los niveles más avanzados del estigma. Quien castiga 
deja de tener un rostro particular y con ello, las acciones que realiza, también. 

Este hecho, como se ha venido mencionando, repercute en la invisibilización 
de los eventos de injusticia y en la violación a los derechos humanos de los de-
portados, lo cual incide en una espiral de la violencia inacabable, la cual tiende 
a normalizarse y legitimarse, a contribuir en discursos de odio como el encarado 
por el presidente Donald Trump. De allí que, en diferentes sectores de la socie-
dad, las problemáticas que atañen a los indocumentados no son vistas como tal, 
pues son los estigmas que caracterizan las identidades de estos, las que los co-
locan en un estatus de persona, de ciudadano de segunda categoría. ID
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Abstract | The problem and objective here is to study the positions of the political parties 

before the serious migratory problems in Mexico. The first year of the LXIV Legislature of 

Congress, was defined as a case that coincides with the hegemony of the same party in the 

government. The analysis is quantitative and qualitative, it characterizes such positions 

and identifies convergences and discrepancies, based on three variables: integration of 

commissions, proposals on the agenda and bills, and proposals for agreement that each 

party presented. The results showed that irrelevant proposals predominated to adapt the 

legislation, reactive agreements towards migration policy, the reluctance of the ruling 

party towards proposals from minorities to render accounts, allocate more resources and 

support the work of civil organizations, and a precarious vision that does not. It takes ad-

vantage of advances in the investigation of migratory phenomena. This analytical ap-

proach is replicable for other matters of legislation and public policy, and longitudinal 

studies would further contribute to public scrutiny and discussion of alternatives. 

Keywords | party positions, legislation, migration policy, Congress. 

Resumen | El problema y objetivo aquí es estudiar las posturas de los partidos políticos 

ante los graves problemas migratorios en México; se delimitó como caso el primer año de 

la LXIV Legislatura del Congreso, que coincide con la hegemonía de un mismo partido en 

el gobierno. El análisis es cuantitativo y cualitativo, caracteriza tales posturas e identifica 

convergencias y discrepancias, a partir de tres variables: integración de comisiones, pro-

puestas en agenda e iniciativas de ley y proposiciones de acuerdo que cada partido pre-

sentó. Los resultados arrojaron que predominaron propuestas irrelevantes para adecuar 



190

D
O

S
IE

R D
O

S
IE

R

Volumen 11, número 29, (189-221), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84487

Daniel Peña Serret
www.interdisciplina.unam.mx
INTER DISCIPLINA

la legislación, acuerdos reactivos hacia la política migratoria, la renuencia del partido go-

bernante hacia propuestas de las minorías para rendir cuentas, asignar mayores recursos 

y apoyar el trabajo de organizaciones civiles, y una visión precaria que no aprovecha 

avances en la investigación de los fenómenos migratorios. Este enfoque analítico es repli-

cable para otras materias de legislación y política pública, y estudios longitudinales con-

tribuirían aún más al escrutinio público y la discusión de alternativas.

Palabras clave | posturas partidistas, legislación, política migratoria, Congreso. 

Problema de estudio, enfoque de estudio y contexto político  
e institucional
Buena parte del destino y derrotero de las personas migrantes está supedita-
do a la legislación y su aplicación al conducir la política migratoria, cuya instru-
mentación y ejecución repercute en el efectivo ejercicio de los derechos huma-
nos de extranjeros que ingresan y transitan en territorio nacional y de connacio-
nales que emigran a otro país en condición migratoria irregular. El objetivo aquí 
no es analizar la legislación y la política migratoria en sí mismas,1 sino caracte-
rizar y comparar las posturas de los partidos políticos con respecto a ellas a 
partir de las propuestas presentadas, discutidas y aprobadas en el primer año 
de la LXIV Legislatura2 del Congreso General en México.

El análisis se llevó a cabo mediante una propuesta metodológica que presu-
pone que tales posturas se materializan, despliegan y hacen públicas, y por eso 
pueden ser observadas y distinguidas, mediante las propuestas que los legisla-
dores presentan e impulsan, las cuales son confrontadas entre sí y compiten 
para conformar la decisión de mayoría que recaerá sobre cada asunto sujeto a 
discusión y votación en las Cámaras del Congreso y, como consecuencia, conver-
tirse en ley, política pública o acuerdo de gobierno. Por tanto, las posturas no se 
infieren a partir de la decisión de la mayoría y esta no da cuenta de las alternati-
vas que estuvieron en juego. En último término, el diseño de legislación y la im-
plementación de políticas públicas están sujetas a la disputa entre los poderes 

1 Lo cual se emprende en el estudio de Bobes y Pardo (2016) en términos de congruencia 
entre una y otra para el periodo 2011-2015 en México, con la sugerente pretensión de con-
frontar el marco normativo con la visión de ciertos actores sociales, obtenida mediante 
entrevistas semiestructuradas, no obstante que no consiguen probar las inferencias acerca 
de las “innovaciones institucionales”, debido a no dar cuenta del contenido de todas las 
iniciativas de ley y acuerdos presentados en el periodo y al no documentar con representa-
tividad las visiones y los actores sociales.
2 En México, cada legislatura se compone de tres años legislativos y cada uno de estos, de 
dos periodos ordinarios cuando sesiona el Pleno de cada Cámara (de septiembre a diciem-
bre y de febrero a abril) y de dos recesos cuando sesiona la Comisión Permanente del Con-
greso (del 1 al 31 de enero y de mayo al 30 de agosto).
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Ejecutivo y Legislativo, en el ámbito de esa respectiva responsabilidad. Desde el 
enfoque político neoinstitucional, varios estudios muestran que cuando se trata 
de decidir en áreas de gobierno con mayor confrontación y conflicto de intereses 
entre actores económicos y sociales, los legisladores tienden a centrarse en ob-
jetivos generales y delegar a las burocracias el diseño de políticas y los conflic-
tos derivados de su implementación (Meckling y Nahm 2018, 2).

Esta situación está implicada al adecuar la legislación y decidir la política en 
materia migratoria, las cuales guardan una necesaria relación de interdependencia 
con respecto a los tratados internacionales suscritos por cada país3 y a las políticas 
emprendidas por otros países, en especial cuando comparten fronteras, en un pro-
ceso desigual con múltiples obstáculos que pone en juego las diversas dimensiones 
de los fenómenos migratorios,4 de manera que para los gobiernos es ineludible, por 
un lado, confrontar y concertar acciones para regular los flujos migratorios, hacerse 
cargo de la detención, estancia, deportación y retorno asistido o bien del otorga-
miento de refugio, asilo y protección complementaria,5 de personas que se movili-
zan en condición migratoria irregular con origen, en tránsito y destino en uno u 
otro país y, por otro lado, enfrentar intereses y acciones de diversos grupos de po-
der, sin descartar aquellos en torno al tráfico ilegal de personas, armamento y dro-
gas, así como verse sometidos al escrutinio público por las decisiones que toman.

Aun cuando aquí delimitemos el análisis a la dimensión política y normati-
va, es indiscutible que múltiples factores6 inciden en el enfoque, la conducción 

3 Proceso que los especialistas llaman “internalización” de normas internacionales en marcos 
normativos nacionales en los que, como hace ver la perspectiva transnacional, intervienen 
activistas, organizaciones civiles y redes de actores sociales que presionan de modo cada vez 
más efectivo a los gobiernos para mejorar su cumplimiento y aplicación; para una revisión de 
los enfoques teóricos en torno a tal proceso y sus obstáculos, véase Martínez y Ortega (2015).
4 Para cuyo análisis (Ibid. 193 y ss.) identifican cuatro enfoques teóricos que explican esa 
dinámica de “adopción-aplicación” en las relaciones políticas jurídicas internacionales: 
neoinstitucionalismo, gobernanza global, constructivismo y transnacionalismo; los dos pri-
meros centrados en la creación de mecanismos institucionales que promuevan la coopera-
ción internacional para su cumplimiento, por el contrario, el tercero enfatiza en la socializa-
ción de las normas como “proceso colectivo” y no solo como resultado del “cálculo 
racionalista” individual de los Estados, lo que para el último es un proceso interdependiente, 
en el que interviene el activismo internacional.
5 Retorno y deportación son procedimientos dictados por la autoridad para que el extranjero 
abandone el país, en ambos se le asiste, pero en el segundo se establece un plazo durante el 
cual no podrá reingresar al territorio; la condición de refugiado procede cuando huye de su 
país debido a fundados temores de persecución por diversos motivos y/o su integridad se 
vea amenazada allí; la protección complementaria se otorga a quienes no se les reconoce la 
condición de refugiado, respetando el principio establecido de no devolución.
6 Castles (2004) identifica por lo menos tres tipos de factores: aquellos derivados de la diná-
mica social de los procesos y flujos migratorios; de los sistemas políticos y del “transnaciona-
lismo” y la “globalización”.
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e implementación de la legislación y la política migratoria, y por eso es perti-
nente revisar aquellos hallazgos que permitan entender qué está en juego cuan-
do los actores políticos, en nuestro caso legisladores federales, presentan, dis-
cuten y deciden propuestas de adecuación, de cara a los fenómenos y problemas 
migratorios.

Migración: fenómeno complejo para la toma de decisiones
A partir de la segunda década del siglo XXI, la teoría e investigación de los fenó-
menos migratorios avanza notoriamente al incorporar las dimensiones sociopo-
lítica y pluricultural, y así dar cuenta de los diferentes aspectos, causas y conse-
cuencias con perspectivas más refinadas7 que articulan, en niveles macro y micro 
de análisis y de manera transversal, la agencia humana y la acción colectiva con 
las determinantes estructurales de la movilidad humana en un contexto mundial 
(Piché y Dutreuilh 2013, 143-152) entre cuyas modalidades concita un creciente 
interés el desplazamiento forzado de personas y cuyos hallazgos (Coraza 2020, 
139; Ortega y Pérez 2020, 142-143) sitúan la discusión relevante en los aspectos 
de inclusión o exclusión social de las figuras de protección de los derechos hu-
manos; si bien la eficacia de sus efectos humanitarios al aplicar instrumentos 
jurídicos internacionales queda a merced de intereses y presiones ejercidas por 
Estados dominantes, los cuales recurren, de facto y discrecionalmente, a las figu-
ras de “primer país de llegada” y “tercer país seguro” para transferir sus respon-
sabilidades y trasladar sus costos a otros,8 por lo cual la protección está siempre 
en disputa (Ortega 2020, 41).

Así, las lógicas sociopolítica y pluricultural de los fenómenos migratorios 
llevan a considerar tanto la legitimidad de las decisiones de control político y 
jurídico, las garantías estatales para asegurar el ejercicio de derechos humanos 

7 Bobes (2012, 10-12), siguiendo a Faist (2000), identifica tres generaciones de estudios: los 
centrados en las causas estructurales y factores económicos de atracción y expulsión; aquellos 
enfocados en sus dinámicas sociales, en especial en el carácter autoperpetuado de la migración 
mediante redes sociales que favorecen la protección colectiva ante riesgos, amenazas y restric-
ciones; la tercera desplaza el foco hacia procesos de “fusión”, “asimilación” e “hibridación” que 
resultan de la interacción entre diferencias culturales y coloca la cuestión de la multiculturali-
dad y el transnacionalismo en la agenda pública en torno a la cuestión migratoria.
8 Para Frelick, Kysel y Podkul (2016) en tal “transferencia” o proceso de externalización habrá 
que ponderar además acuerdos económicos y comerciales y obligaciones de cooperación mul-
tilateral, cuyo cumplimiento depende no solo de los compromisos asumidos mediante instru-
mentos jurídicos de protección internacional de los derechos humanos, sino en especial de las 
desiguales capacidades institucionales y el desarrollo económico y social diferenciado entre 
Estados, que traen consigo parcialidad e incertidumbre para deslindar y exigir ciertas obliga-
ciones entre ellos, repercutiendo en conjunto en su respectiva postura hacia las modalidades 
de movilidad.
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y su protección frente a las diversas manifestaciones de violencia, discrimina-
ción y exclusión social, como a la vez las redes sociales y prácticas culturales 
que se ponen en juego para forjar identidades y organizar acciones colectivas 
que contienden por el reconocimiento público, las cuales no se explican sola-
mente a partir de condiciones estructurales de desigualdad social, sino a la par 
por el carácter transmigratorio, autónomo, espontáneo y autoperpetuado9 de las 
diversas modalidades de movilidad (Masey, Durand y Malone 2009, 27-30) y el 
carácter coactivo de las políticas migratorias que las regulan (Izcara 2015, 51).

Desde esa refinada perspectiva, para el caso de México, estudios recientes 
contribuyen a entender tanto la migración forzada e irregular en caravana como 
las respuestas suscitadas en términos de política pública y acción de gobierno en 
los últimos dos años, por cuanto ambos procesos representan un dilema ineludi-
ble para las posturas partidistas, las decisiones políticas en juego y el escrutinio 
público en el contexto. Así, un estudio devela el mecanismo subyacente a la migra-
ción en “caravana”, forma de acción colectiva cuyos protagonistas conciben como 
estrategia de protección, que favorece que se incorporen grupos vulnerables, cap-
tar con estridencia la atención de medios de comunicación y sociedad civil, adqui-
rir visibilidad pública y reducir el costo de movilidad en comparación al implicado 
en el tráfico de personas, aspectos cuya interacción repercute en las posibilidades 
de acceso a protección humanitaria (Fernández de la Reguera 2019, 33-35).

Otro estudio muestra dos consecuencias de ese fenómeno: se revierte la “es-
trategia de invisibilidad”, típica de migraciones centroamericanas en el pasado y 
se producen tres efectos subsecuentes ante acciones contrapuestas guberna-
mentales: la atracción de nuevas caravanas (“efecto llamada”), al otorgar de modo 
expedito miles de visas humanitarias y mantener programas de cooperación re-
gional que atiendan a las “causas” de la migración, tal como ocurrió en gobiernos 
anteriores; después se desincentiva la regularización, recurriendo a la figura de 
“estancia regular precaria” ante la dilación de trámites, la cual en lugar de prote-
ger impide la permanencia adecuada de los migrantes en el país y, finalmente, el 
incremento de detenciones y deportaciones inmediatas de quienes continuaron 
con su tránsito “irregular”, lo cual se explica debido al desconocimiento de la ló-
gica de actuación de la “caravana” como sujeto colectivo (Gandini 2019, 29).

Este marco arroja luz acerca de los aspectos implicados, sus rasgos y peculia-
ridades y a la vez de la pertinencia, alcance y limitaciones de las propuestas par-
tidistas para adecuar la legislación y la política pública en México, en las cuales se 

9 Que en el enfoque del “transnacionalismo” da lugar a pensar en las nociones de “comunida-
des desterritorializadas” y “globalización desde abajo”, aunque controvertidas dinamizan el 
debate epistemológico (Bobes 2012, 12), porque cada red crea una “base social” que promueve 
desplazamientos adicionales aun cuando se encaren políticas de contención, concitan la inter-
vención de agentes y organizaciones de apoyo que aportan “capital social” (Ibid., 30).
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pone en juego tanto la concepción que se tenga acerca de la cuestión migratoria y 
del tipo de problema por resolver (Narváez 2019). En el siglo XXI, las decisiones y 
políticas de gobiernos y organismos internacionales, entre ellos México, tienden a 
alinearse en torno a la visión hegemónica de “gobernabilidad migratoria”, caracte-
rizada por la modificación transversal del régimen de control, con base en instru-
mentos político-jurídicos internacionales, mediante la negociación y cooperación 
entre Estados para incidir en la migración irregular, con posturas que se busca 
justificar al recurrir a la teoría e investigación (Piché y Dutreuilh 2013, 154). 

En esa visión, la gobernanza tiene un carácter multinivel10 que requiere de 
soluciones a escala global y regional y una efectiva coordinación de decisiones 
políticas en cada país y entre países, ante la diversidad de estructuras, mecanis-
mos e iniciativas (Thonez y Channac 2006) y oscila entre la coexistencia de un 
férreo control de seguridad en las fronteras ante “amenazas trasnacionales” y la 
reducción de los costos internalizados (enfoque de seguridad) en un polo y las 
exigencias para garantizar la protección de los derechos humanos de los migran-
tes (enfoque de desarrollo humano) en el otro, si bien con adaptaciones según 
cada contexto nacional (Domenech 2013); entre uno y otro de estos polos un ter-
cer enfoque se centra en la externalización, en especial la distribución de costos 
implicados en contener y desalentar la inmigración irregular (retorno asistido y 
deportación) o bien de asimilarla (protección temporal, refugio o asilo) (Ortega 
2020, 23),11 y en comprometer “acciones extraterritoriales” para incidir en las 
“causas” del desplazamiento del país de origen, mitigar la presión en el de desti-
no y contrarrestar la ineficacia de políticas de control de los países de origen y 
de tránsito (Podkul y Sysel 2015; Mirra 2018).

En ese marco se pueden entender además dos hechos que repercuten en el 
contexto político institucional del estudio de caso. Por una parte, la política mi-
gratoria emprendida, desde 2017, por el gobierno de Estados Unidos en dos ver-
tientes: ejercer presión sobre el gobierno de México para asumir los costos im-
plicados en la contención de migrantes en tránsito por su territorio (“tercer país 
seguro”) hacia aquel país y a la par la intransigencia a negociar alternativas de 
regularización migratoria para mexicanos (Tolerancia Cero),12 acentuada en 2019 

10 Esta coordinación y cooperación entre Estados se configura en la década de 1990 y se ha 
consolidado en torno a tres ejes de discusión: la regionalización de la cooperación interguber-
namental; la apertura de nuevos foros de discusión entre países y las tendencias simultáneas 
hacia la globalización y la regionalización (Thouez y Channac 2006, 372).
11 Que en el contexto de las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica fueron 
aplicadas de facto, a través de dos políticas, concertadas entre México y Estados Unidos, a 
partir de 2019: los “Protocolos de Protección al Migrante” y la “Declaración Conjunta México-
Estados Unidos”, según muestra Ortega (2020, 39).
12 Cuyo saldo para México tan solo durante 2019 es, por un lado, 123 mil 239 eventos de “de-
volución” de inmigrantes, 121 mil 095 mediante retorno asistido y 2 mil 144 por deportación, 
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al condicionar la aprobación del tratado comercial con México y Canadá o bien 
imponer sanciones arancelarias, en caso de no ejercer un férreo control de la mi-
gración irregular. Por otra parte, el incremento de esta en la modalidad de “cara-
vanas” provenientes de Centroamérica con la pretensión de llegar a Estados Uni-
dos, que coincidieron con el inicio de la LXIV Legislatura.

En esta los partidos minoritarios no cuentan con votos suficientes para dispu-
tar las decisiones al partido (Morena) del que emanó el Presidente de la República 
y que por sí mismo es mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y sumando a 
sus aliados electorales (PT y PES) en la Cámara de Senadores, lo cual impide que 
las oposiciones ejerzan contrapeso o frenen las decisiones, pero no las releva de 
su responsabilidad para ofrecer propuestas alternativas13 y vigilar al poder Ejecu-
tivo, dado que ambas Cámaras tienen competencia en materia migratoria.14 

En ese contexto podría suponerse, al coincidir la alternancia partidista en el 
gobierno en México con la urgencia para resolver la creciente migración irregular 
procedente de Centroamérica, que se elevaron las expectativas y los costos para 
adecuar la legislación y la política migratoria y, en consecuencia, los partidos po-
líticos en el Congreso encontraron mayor incentivo en delegar en el Ejecutivo las 
decisiones y limitarse a propuestas reactivas de vigilancia, antes que proponer un 
enfoque alternativo para tomarlas, no obstante contarse con investigación conso-
lidada de los fenómenos migratorios y trabajo de las organizaciones civiles.

Propuesta metodológica y discusión de resultados
Aquí se distinguió entre aspectos de orden estructural y dinámico en el análisis 
de las posturas partidistas y este se centró en los primeros, que conciernen al 
hecho de que su actuación y el proceso decisorio están regulados por la norma-
tividad del Congreso, tanto en la acción individual (legislador) como colectiva 
(partido). Al definir la postura partidista como unidad de análisis, su observación 

además de 12 mil 147 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado sin resolver 
y, por el otro, 211 mil 258 eventos de personas retornadas voluntariamente o deportadas a 
México por autoridades de Estados Unidos, de los cuales el 60% fueron niñas, niños y adolescen-
tes. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Secretaría de Gobernación, 
con base en información registrada en estancias y estaciones migratorias del Instituto Nacional 
de Migración, México, enero-diciembre 2019.
13 Dado que los proyectos de ley o decretos deben ser aprobados en ambas Cámaras y los le-
gisladores de un mismo partido pueden votar en sentido distinto en una y otra el mismo pro-
yecto.
14 Ambas dictan leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, naturaliza-
ción, colonización, emigración e inmigración y salubridad de la República, si bien es atribución 
exclusiva de la de Senadores aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas, y 
de la de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Plan Nacional de Desarrollo, 
todos propuestos por el Ejecutivo (artículos 73 al 76 de la Constitución Política).
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empírica debe tener en cuenta que: a) si bien todo legislador es responsable por 
sus propuestas, está compelido a alinearlas con las de su grupo parlamentario o 
partido (en adelante indistintamente); b) las decisiones respecto al desahogo y 
deliberación de asuntos son negociadas y acordadas entre partidos; c) cada par-
tido decide a quiénes de sus legisladores integrará a las comisiones de dictamen, 
la agenda legislativa (en adelante “agenda”) y las iniciativas de ley o decreto (en 
adelante, iniciativas) y las proposiciones con punto de acuerdo (en adelante, pro-
posiciones) que presentará; d) la votación que recae en ellas revela el alineamien-
to de los legisladores a la postura partidista y, en conjunto, el nivel de consenso 
alcanzado entre partidos para su desahogo y, en su caso, aprobación.15 

Por tanto, se determinaron tres variables de la postura partidista: la integra-
ción de comisiones, la agenda legislativa y las iniciativas y proposiciones pre-
sentadas, analizadas por periodo o receso legislativo y el estado de desahogo (en 
adelante, estatus) con tres resultados: aprobada (A), dictaminada en sentido ne-
gativo y desechada (N) y pendiente de dictamen en comisión (P),16 siempre co-
rrespondiente a la materia migratoria y al primer año de la legislatura; en lo que 
sigue se da cuenta de los resultados obtenidos.

Postura partidista a partir de integración de comisiones
La postura de cada partido queda plasmada, si bien de modo indirecto, en la in-
tegración de comisiones ordinarias; estas corresponden con los diferentes ra-
mos de gobierno y son conducidas por su junta directiva, integrada por un(a) 
presidente(a) y secretarios(as), cargos que son negociados entre partidos al ini-

15 Lo cual depende de aspectos dinámicos: estrategias partidistas, disputas, negociaciones 
y confrontaciones entre partidos, que responden a presiones derivadas de clivajes, cabil-
deos, opinión pública, movimientos sociales y de protesta, con respecto de los cuales se 
modifica la postura partidista, plasmada en último término en la discusión y votación de los 
asuntos; los aprobados se convierten en minutas (proyecto de decreto aprobado por alguna 
de las Cámaras).
16 Toda iniciativa y proposición debe ser turnada a comisión para su dictamen (resolución), 
con excepción de aquellas que el Pleno apruebe discutir y votar por urgente resolución, y 
pueden ser retiradas, con lo cual se evita que sean dictaminadas en sentido negativo o bien 
desechadas. La “iniciativa” consiste siempre en una propuesta de un proyecto de decreto con 
dos opciones: expedir una nueva ley o modificar las vigentes mediante reformas, adiciones o 
derogación, o sus combinaciones; la “proposición” es siempre un acuerdo de Cámara o de 
Comisión Permanente ya sea para hacer un pronunciamiento institucional, exhortar al Ejecu-
tivo que emita uno diplomático, recomendar políticas públicas y acciones de gobierno o 
exigir cuentas de ellas al Ejecutivo, al Judicial y a órganos autónomos constitucionales, en 
cuanto a su respectivo ámbito de competencia; si bien existen cuatro estados de trámite, en 
el análisis se consideraron tres porque dictamen en sentido negativo y desechar tienen el 
mismo efecto: perder vigencia. Para profundizar en naturaleza, diferencias y tipos de inicia-
tivas, proposiciones y procedimientos de trámite, véase Sandoval (2017).
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cio de la legislatura; por tanto, este rasgo de la postura es observado empírica-
mente como un hecho consumado y es indicador de la relevancia otorgada por 
cada partido a cada materia. Al respecto se obtuvieron los siguientes resultados: 
en la Cámara de Diputados, Morena se aseguró la presidencia de 5 secretarios y 
la mayoría (15) de los 29 diputados que integran la principal Comisión que dic-
tamina en la materia, Asuntos Migratorios (en adelante, CAM), 5 de los cuales 
pertenecen al PAN (un secretario); 3 al PRI (un secretario); 2 al PT (un secretario); 
2 al MC (un secretario), dos al PES y dos al PRD; no hay diputados sin partido y 
del PVEM. Otras dos comisiones ordinarias inciden, pero de manera indirecta: 
Asuntos de la Frontera Norte (en adelante AFN) y Asuntos de la Frontera Sur (en 
adelante AFS),17 a ninguna de estas se turnó iniciativa, pero a la primera una pro-
posición y dos a la segunda. En la Cámara de Senadores, si bien Morena se ase-
guró la presidencia en ambos casos, no tiene por sí mismo el control de las dos 
comisiones que inciden en la materia: Asuntos Fronterizos y Migratorios18 y Re-
laciones Exteriores, aun cuando sumara integrantes de sus aliados electorales 
(PT y PES),19 por lo que debe negociar con otros partidos para desahogar y apro-
bar dictámenes.20 Al observar la congruencia partidista medida según la que 
el(la) legislador(a) que presentó alguna iniciativa pertenece a alguna comisión en 
la materia, se halló que fue mayor en la de Diputados que en la de Senadores.21 

Postura partidista a partir de agenda legislativa
La agenda legislativa consiste de propuestas ante cada materia y asunto que los 
partidos están obligados a presentar al inicio de cada periodo ordinario,22 por 
eso se consideró un indicador directo de la postura partidista; invariablemente 
es organizada en rubros temáticos, bastante estandarizados en términos semán-

17 La AFN es presidida por el PRI y la AFS es presidida por Morena; el PVEM no tiene inte-
grante en la primera, el MC no lo tiene en la segunda, el PRD en ninguna y uno de los cuatro 
diputados sin partido se integró a ambas.
18 Al inicio de la legislatura se acordó cambiar la denominación de la hasta entonces Comi-
sión de Asuntos Migratorios y añadir “Fronterizos”, modificación que puede indicar un cam-
bio en las posturas partidistas en esa Cámara.
19 En el primer caso no conseguiría ganar las decisiones aun cuando contara con el único 
integrante de PES; en el segundo caso, a condición de sumar al integrante que tienen PT y PES.
20 Lo mismo ocurre al tratarse de dos comisiones colaterales a la materia: Relaciones Exte-
riores América del Norte y Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, presididas por 
PAN y PRI, respectivamente, si bien solamente se turnó a esta última una proposición.
21 En la primera, 20 de las 32 iniciativas y 32 de las 78 proposiciones fueron presentadas 
por integrantes de esas comisiones; en la segunda, 5 de las 15 y 11 de las 31, respectiva-
mente.
22 La cual debe ser publicada y cuya finalidad es impulsar coaliciones parlamentarias que 
favorezcan llegar a acuerdos (artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso).
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ticos entre legislaturas y partidos,23 que conciernen a la organización y el funcio-
namiento del Estado y del gobierno, y al ámbito, sector y aspecto del desarrollo 
nacional regulados en la Constitución Política y leyes del país. Para su análisis se 
elaboraron los siguientes indicadores: la prioridad otorgada, según el número de 
propuestas y extensión textual (medida por número de palabras), en cada perio-
do; la diversidad de enfoque, medido según las propuestas que sean ubicadas en 
un único rubro (ámbito, sector y aspecto) o en varios de ellos; la especificidad 
con la que las propuestas son enunciadas, observada a partir de tres niveles: ni-
vel alto (AE) cuando se declara incidir en algún aspecto en particular y a la vez se 
compromete la expedición, modificación o derogación de una ley; el nivel regu-
lar (RE) cuando ocurre solamente lo primero y el nivel bajo (BE) cuando no ocurre 
ninguno de esos supuestos. Los resultados fueron:

En cuanto a prioridad en agenda, los partidos presentaron en conjunto un 
total de 81 propuestas, 49 en la Cámara de Diputados y 32 en la de Senadores, 
más en el primer periodo (33) que en el segundo (16), en la primera y en igual 
número en ambos periodos en la segunda (16); en ambas, el PAN otorgó mayor 
prioridad y el PVEM la menor, y las minorías partidistas dieron mayor prioridad 
y fueron más propositivas que el partido en el gobierno: cada una presentó el 
doble que Morena (6) y el triple que uno de sus aliados electorales (PT con 4); el 
PVEM no presentó ninguna en la Cámara de Diputados y el PT ninguna en la de 
Senadores; tampoco PRI y PAN en el segundo periodo en la primera y Morena en 
el primer periodo en la segunda; para el PRI la discusión de la materia debe dar-
se en el Senado: presentó más propuestas que los otros y diez veces más que las 
propias en la de Diputados; mientras que para el PAN y el PRD es a la inversa. En 
cuanto al enfoque, el PES exhibe la mayor diversificación (hasta 4 rubros) en am-
bas cámaras, seguido por el PAN (3) pero en la de Diputados y, con igual nivel que 
MC (2) y Morena (2) en la de Senadores;24 en general, es mayor la convergencia 
que la divergencia entre agendas; las de MC y PRD son las más convergentes, 
centradas en el sujeto migrante en el exterior y los fondos de apoyo a la migra-
ción. En cuanto a la especificidad, predominó el nivel regular en ambas cámaras 
y periodos (cuadro 1, p. 209).*

23 Por consiguiente, las particularidades discursivas a que recurra cada partido con la pre-
tensión de diferenciarse de otros no impiden la clasificación analítica de las propuestas se-
gún rubro temático.
24 En el primer caso, aparece asociada con “Desarrollo social y combate a la pobreza”; “Edu-
cación”; “Temas mixtos” y “Otras Acciones Legislativas”; y en el segundo “Orden económico 
para el crecimiento y el desarrollo”, “Desarrollo humano y superación de la pobreza”, “Una 
política exterior responsable y activa”.
* Los cuadros que se mencionan de ahora en adelante se encuentran al final de este artículo, 
antes de las referencias, en las páginas indicadas.
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Postura partidista a partir de iniciativas de ley presentadas
Las operaciones analíticas consistieron en identificar la propuesta y su finalidad, 
contenidas en el decreto y exposición de motivos de la iniciativa;25 luego se evaluó 
el aspecto en que pretende incidir y la congruencia que guarda o no con la legisla-
ción vigente, para caracterizarla y clasificarla según rubro temático (categoría). Fi-
nalmente, se identificaron convergencias y discrepancias entre ellas, según partido, 
estado que guarda y periodo legislativo; se elaboraron cuatro categorías analíticas 
que son coherentes con los asuntos regulados y consistentes con el objeto de las 
leyes vigentes y los aspectos que ellas establecen: 1) Derechos que son otorgados, 
para garantizar la protección irrestricta y sin discriminación de todo migrante, con-
tenidos en toda disposición normativa que describa y especifique de qué deba con-
sistir tal protección y las obligaciones del Estado para asegurarla; 2) Sujetos de los 
derechos y de las obligaciones, hacia quienes se orientan, y a quienes compete apli-
car los criterios, procedimientos y acciones para hacer viable y expedito, con inde-
pendencia de la condición migratoria, el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
obligaciones durante la internación, estancia y la conclusión del procedimiento ad-
ministrativo para resolver acerca de dicha condición y, en su caso, para asistir el 
retorno y la deportación del inmigrante, así como la protección y la asistencia de los 
emigrantes connacionales, en congruencia con los principios que deben regir la po-
lítica migratoria del Estado mexicano, 3) Instrumentación de la política migratoria, 
que concierne a la delimitación y distribución de competencia y de recursos presu-
puestarios entre instituciones estatales, así como a las decisiones, funciones y ta-
reas a su cargo, tanto regulatorias de ingreso, estancia y salida de extranjeros y con-
nacionales, como de fomento del desarrollo en las comunidades de origen y de la 
reinserción social de personas retornadas o deportadas, incluidas las resoluciones 
en materia de protección complementaria, refugio y asilo, y que repercuten en la 
coordinación y responsabilidad entre órdenes de gobierno y la concurrencia de los 
sectores de la sociedad; 4) Adecuación del enfoque de la política migratoria, ya sea 
para modificar el objeto y marco que la definen en las leyes aplicables, adicionar 
principios que rigen su conducción y vinculación con otras políticas públicas o bien 
la armonización con tratados y convenciones internacionales; en lo que sigue se ex-
ponen los resultados más relevantes:

En ambas Cámaras fueron presentadas un total de 47 iniciativas en el primer 
año de la legislatura, cuatro de cada diez tienen como objeto principal la Ley de 
Migración, 32 de ellas en la de Diputados, en mayor medida en el primer periodo 

25 Para efectos de validez y confiabilidad de los resultados, porque toda iniciativa debe 
contener un decreto que consiste en el texto normativo de una nueva ley que se expide o 
bien de modificaciones de leyes vigentes, y una exposición de motivos que lo justifica, la 
cual contiene finalidad y argumentos en que se apoya. 
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(14) que en el segundo (8) e igual número en este que en el segundo receso (8) y 
en el primer receso solamente dos; Morena y MC fueron los más proactivos, en 
tanto que PES y los 4 diputados sin partido no presentaron ninguna, y una fue 
presentada por varios partidos (Morena, PAN, PRI, MC y PVEM); en la de Senado-
res, la mayor parte del total (15) fueron presentadas en el segundo periodo (7) y 
el segundo receso (3), en mayor medida que en el primer periodo (5) y receso 
(ninguna) y dos por varios partidos; los resultados cuantitativos por Diputados 
y Senadores según partido y periodo se presentan en el cuadro 2 (p. 210).

Si bien en la Cámara de Diputados fueron presentadas el doble de iniciativas 
(32) que en la de Senadores (15) en esta última se aprobaron dos y con el con-
senso de las minorías, en tanto que en la primera solamente una y estas votaron 
en contra; del análisis de su contenido y alcance destaca que estuvieron supedi-
tadas a la instrumentación de otras políticas públicas, dos de ellas a las impul-
sadas por el titular del Ejecutivo, una para justificar las tareas de seguridad pú-
blica en apoyo al control migratorio al expedirse la Ley de la Guardia Nacional 
(DOF: 27/05/2019), presentada por el líder de Morena en el Senado y que incor-
pora la noción de “seguridad humana” en las finalidades de la Ley de Migración 
(05/11/2019), y la otra para liberar recursos recaudados en materia migratoria 
y canalizarlos a proyectos del presidente en materia de turismo, votada en con-
tra por los demás partidos; con la tercera, presentada por el líder de los diputa-
dos de Morena y suscrita por PAN, PRI, MC y PVEM se establecen los derechos de 
las trabajadoras del hogar connacionales (Ley Federal del Trabajo, 14/05/2019) 
y se hacen extensivos a las personas migrantes.

Atendiendo al rubro temático, tres cuartas partes del total (47) de iniciativas 
presentadas en ambas Cámaras tienen por objeto proponer modificaciones res-
pecto de dos rubros: la instrumentación de la política migratoria (22) y los suje-
tos de derechos y obligaciones (17); en el primero de ellos, la mitad en cuanto 
al control regulatorio migratorio, ocho para pugnar por una adecuada provisión 
de recursos presupuestarios, dos para favorecer la coordinación entre el gobier-
no federal y autoridades de estados y municipios, y solamente una enfocada en 
transparencia gubernamental y rendición de cuentas; en el segundo de esos ru-
bros la mayor parte (12) conciernen a proteger a personas inmigrantes en cuan-
to a su ingreso, estancia, resolución de condición migratoria y salida del país, 
incluidas cuatro para brindar atención especializada a niñas, niños y adolescen-
tes y cinco para proteger a mexicanos retornados; del resto, cinco pretenden 
alguna modificación al enfoque de la política migratoria y tres el otorgamiento 
de derechos; el cuadro 4 (pp. 212-218), que describe el decreto, periodo y esta-
tus de trámite, según legislador y partido, ilustra convergencias y discrepancias 
entre partidos. Considerando temática y finalidad, los resultados dan cuenta de 
rasgos comunes: primero, la mayor parte de las iniciativas (36) adolecen casi 
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por igual de incongruencia jurídica (17) y redundancia (15) o de ambas (4); si 
bien todos los partidos incurrieron en ellas, ocurrió en mayor medida con Mo-
rena (16) y MC (7) que el resto, PAN, PRI y PT (tres cada uno), PRD (2), PES y PVEM 
(una cada uno), ya sea porque lo propuesto contradice o no guarda concordan-
cia con las normas vigentes, establece excepciones o invade la competencia del 
Ejecutivo (incongruencia), o bien porque aquello que se pretende establecer ya 
está contenido en la legislación y las variaciones semánticas no alteran su sen-
tido (redundancia), por tanto las modificaciones son innecesarias.

Segundo, fueron escasas y precarias las propuestas legislativas en favor de 
mexicanos retornados, deportados o viviendo en el extranjero. MC fue el que 
más se ocupó de ellos, pero retiró tres de las cuatro que presentó, una para aña-
dir la figura de “migrante mexicano en retorno” y otorgarle vivienda de bajo cos-
to; establecer que uno de los consejeros electorales (INE) deba ser migrante y 
que los partidos deban postular a migrantes al cargo de legislador (pendiente) y 
otra idéntica añadiendo los requisitos. Morena propone llevar un registro de 
mexicanos de retorno y darles apoyos de transporte hacia su lugar de origen 
(ambas pendientes) e incluir a los migrantes connacionales en la condición mi-
gratoria de “visitante regional” (pendiente) y el PAN que sea expedido un docu-
mento provisional de identidad a mexicanos repatriados (pendiente).

Tercero, otro rasgo en común es el carácter reactivo de las propuestas respecto 
de las circunstancias y el contexto más inmediato; casi todos los partidos se ocu-
paron de inmigrantes provenientes de Centroamérica, en mayor medida propo-
niendo casuísticas y tratamientos de excepción en cuanto a la regulación de su con-
dición migratoria: PRI no requerirles visa a su ingreso; PT otorgarles la condición 
de refugiado cuando ingresen en “grupos amplios”; Morena hacer expedito el otor-
gamiento de nacionalidad a la niñez en situación de riesgo en su país y expedir 
“visa de tránsito” por 60 días; otras resultan innecesarias, no obstante converjan 
varios partidos, tal como prestar servicios de salud o educativos a tales inmigran-
tes: PES propone que sea preferente y PRI cuando adquieran alguna discapacidad 
luego de ingresar al país y por ello otorgarles la condición de refugiado, la cual Mo-
rena propone sea equiparada a la categoría de grupos vulnerables y que accedan a 
servicios educativos solamente aquellos migrantes sin educación primaria, sin im-
portar su edad; otras propuestas establecen obligaciones de la autoridad migrato-
ria que la ley ya contiene: el PRD, llevar un registro de detenidos en estación migra-
toria; Morena, apoyar con transporte a inmigrantes retornados y remplazar 
“estándares mínimos” por “condiciones básicas” en estaciones migratorias e incluir 
actividades de esparcimiento para niñas y niños no acompañados, cuestión reite-
rada por PT, que además propone que en el único artículo de la Ley en que se con-
tiene sea remplazada la expresión “menores de edad” por “niñas, niños y adoles-
centes”, para quienes Morena propone se haga expedito el trámite de naturalización 
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cuando su seguridad no esté “garantizada plenamente” en su país (Ley de Naciona-
lidad), aunque no indica el procedimiento.

El PAN fue el más activo en cuanto a pugnar por la provisión de recursos pre-
supuestarios, presentó cinco de las ocho concurrentes en este aspecto y la única 
para expedir una nueva ley presupuestaria que así lo prevea, y en otras crear un 
nuevo Fideicomiso y Fondo de Aportaciones para atender a migrantes mexicanos 
y apoyar estados fronterizos y municipios con alto índice de migración; en tanto 
que Morena, PES y PT convergieron en incrementar recursos destinados al INM, si 
bien el último discrepó en cuanto a la fuente de provisión, propone anular la 
exención de pago de derechos de quienes ingresan al país vía terrestre y elevar la 
cuota por servicios migratorios en aeropuertos. Además de las incongruencias,26 
varias propuestas de Morena, y de PT y PES, son indicativas de un cambio de pos-
tura para alinearse a la conducción de la política migratoria del Ejecutivo.

El rubro menos socorrido por los partidos es el otorgamiento de derechos y 
las tres presentadas como reformas constitucionales son incongruentes o incon-
sistentes: Morena, para especificar que migrar es un derecho humano, restringir 
el derecho de recibir asilo a motivos “políticos e ideológicos” y el de ser recono-
cido como refugiado a “crisis humanitarias” y que se prohíba discriminar por 
condición migratoria,27 y MC a ello agregó que la aprobación de tratados interna-
cionales sea por mayoría calificada y prohibir aquellos que atenten contra dere-
chos laborales y el medio ambiente. Con excepción de una de MC, ningún partido 
presentó iniciativas enfocadas en transparencia gubernamental y rendición de 
cuentas en materia migratoria, y aquella no prosperó.28 Ningún congreso estatal 
y tampoco ciudadanos presentaron iniciativas en el primer año legislativo.

Postura partidista a partir de proposiciones
Los partidos políticos recurren a presentar proposiciones (Acuerdos de Cámara), 
en mayor medida que a las iniciativas, para incidir en decisiones y acciones del 
gobierno en curso. Para efectos de su caracterización y clasificación a partir del 
contenido de ellas, se establecieron ocho categorías de asuntos (en adelante “ru-
bro” o “tema”): 1) aplicación y ejecución de procedimientos regulatorios migrato-
rios; 2) protección de extranjeros inmigrantes en tránsito por territorio nacional; 

26 Tal como proponer primero en su agenda desaparecer al INM y luego asegurarse que se 
aprobara su iniciativa para incrementar los recursos presupuestarios destinados a esa de-
pendencia.
27 Con lo que se prejuzgaría acerca de los motivos para otorgar una y otra condición sin 
discriminar por condición migratoria, lo cual no ocurre en el art. 67 de la Ley de Migración.
28 Crear un “Órgano Ciudadano de Vigilancia” encargado de evaluar los programas de las 
representaciones consulares y emitir recomendaciones.
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3) protección de mexicanos emigrantes deportados y de retorno voluntario; 4) 
recursos presupuestarios y programas de reinserción social y productiva de mi-
grantes; 5) transparencia gubernamental y rendición de cuentas de acciones de 
gobierno; 6) fomento del desarrollo regional sur-sureste y cooperación con paí-
ses de Centroamérica; 7) pronunciamientos institucionales y diplomáticos de 
política exterior; 8) concertación con organizaciones de la sociedad civil.

Durante el año legislativo fueron presentadas un total de 109 proposiciones 
en ambas Cámaras, 78 por diputados y 31 por senadores, más en el primer perio-
do (52) que en el segundo (26) y casi en igual proporción en este y el segundo re-
ceso (27). Destaca que, entre diputados, el MC fue la minoría más proactiva (19), 
solamente superada por Morena (27) y por encima de tres más grandes, PAN (11), 
PT (9) y PRI (7), y que PVEM no presentó. Similar distribución por periodo ocurre 
entre senadores, pero son más proactivos por igual Morena (7) y PAN (7), que su-
madas, casi equiparan al total de presentadas por los demás partidos (PRI, 6; MC, 
4; PT, 3; PRD, 2) (véase cuadro 3, p. 211). Atendiendo al rubro, es notorio que, por 
una parte, a los diputados de Morena les importó más proteger a los extranjeros 
inmigrantes en tránsito (7), que a los mexicanos migrantes deportados o que re-
tornan de otro país (2) y a quienes sus Senadores no prestaron ninguna atención 
y tampoco los demás partidos, con excepción de MC (3), en ambas cámaras; y por 
otra parte que Morena y sus aliados electorales fueron los únicos en ocuparse en 
ambas cámaras, con la única excepción de diputados panistas, de incidir en pro-
cedimientos regulatorios migratorios (véase cuadro 5, p. 219).

En contraste, el rubro más concurrido en ambas Cámaras fue que el poder Eje-
cutivo rindiera cuentas al Legislativo en materia de política migratoria y exterior 
(32) pero menos de la mitad de ellas fueron aprobadas (14); Morena fue omiso en 
ese rubro y también hacia el de destinar mayores recursos federales a la materia 
que es el segundo rubro prioritario para los demás partidos; en ambos se aprecian 
más las discrepancias partidistas (véase cuadro 5, p. 219) al considerar además el 
trámite de desahogo. Se identificó un patrón de comportamiento, más acentuado 
en el segundo receso y en la Cámara de Diputados, consistente en que, por una par-
te, se dictaminaron en sentido negativo y desecharon en mayor medida acuerdos 
presentados por partidos distintos a Morena, PT y PES en comisiones y, por otra 
parte, estos últimos se aseguraron de que fueran aprobadas en ambas cámaras sus 
proposiciones antes que aquellas que con similar finalidad presentaron partidos 
distintos; este patrón se fortalece al considerar otros hallazgos en los dos rubros 
más socorridos y que mayor impacto tienen en la conducción de la política migra-
toria, en efecto, los acuerdos propuestos por Morena no fueron efectivas exigencias 
de rendición de cuentas, sino solicitudes de información29 que el Ejecutivo está 

29 Acerca de acciones de apoyo a caravana de inmigrantes (aprobada), de quienes están 
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obligado a proporcionar a las cámaras; así, mientras que se aprobaron en la de Di-
putados 7 de las 11 presentadas por Morena (4), PT (2) y PES (una), a la vez se recha-
zaron 8 de las 9 que en conjunto presentaron con esa misma finalidad los partidos 
adversarios, a cuyos Senadores, con excepción del PAN30 les fue aprobada por lo 
menos una de las nueve que presentaron (PAN 3, PRI 3, MC 2 y PRD 1); además, Mo-
rena fue renuente ante las tres únicas proposiciones para solicitar la comparecen-
cia de algún funcionario del Ejecutivo, efectivo instrumento de rendición de cuen-
tas, presentadas por MC y PRD;31 también ante propuestas reiteradas del PAN para 
poner en operación la plataforma digitalizada “Red de Información y Estadística 
Migratoria”, recogidas de organizaciones de la sociedad civil;32 en cambio, se apro-
bó la de PT para informar del desempeño de consulados (véase cuadro 5, p. 219).

Otros rasgos del patrón referido son: a) la selectividad del rechazo. Por ejem-
plo, al tratarse de propuestas para asignar recursos extraordinarios, en lo cual 
coincidieron PRI y PAN —que gobiernan 5 de los 6 estados fronterizos—, pues 
mientras al primero se aprobó una de inmediato y antes de la aprobación del Pre-
supuesto de Egresos para 2019, la del segundo fue desechada mucho después;33 

sujetos a proceso penal (aprobada), de alojados en albergues (pendiente), de quienes transi-
tan y del Programa de Desarrollo Integral de Centroamérica (aprobada), de resultados del 
Programa Intersecretarial para Atención en Baja California (desechada), así como investigar 
de oficio al Alcalde de Tijuana por presuntos actos xenófobos (pendiente) y garantizar trans-
parencia del “Programa 3X1” (desechada); el PT acerca de deportados, alojados y desapare-
cidos (aprobada) y vigilar a la policía federal (pendiente), y el PES, acerca de la base de datos 
de la caravana (aprobada); lo más cercano a rendición de cuentas fue pedir a la CNDH des-
plegar visitadores en la frontera sur-sureste (aprobada, Morena).
30 Un indicio más de ese trato diferenciado a las oposiciones, es que mientras que al PAN 
se le aprobó solo una proposición (protección de inmigrantes en tránsito), el único partido 
en presentar al menos una en cada rubro, con excepción de protección a mexicanos depor-
tados y en retorno; en contraste, al PRI se le aprobaron 4 de las 13 que presentó: para incre-
mentar recursos destinados al Apoyo a Migrantes y al Fondo para Fronteras, fortalecer el 
Programa Binacional de Educación Bilingüe y para que la autoridad migratoria explicara las 
acciones de protección a menores inmigrantes no acompañados y que la Cámara de Diputa-
dos se pronunciara a favor de la protección de las caravanas.
31 El primero en una ocasión a los Secretarios de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de 
Seguridad y de Economía y en la otra al de Relaciones Exteriores, ambas para informar acerca 
de los términos del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos en materia de aranceles 
y migración; el segundo, al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración y del 
Comisionado del INM para dar cuenta del acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos.
32 Quizá porque está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de Migración 
del gobierno precedente.
33 Los gobernadores de Baja California, Chihuahua y Tamaulipas pertenecen al PAN y los de 
Sonora y Coahuila al PRI, si bien los primeros registraron en 2019 la mayor recepción de 
connacionales repatriados (Tamaulipas, 71, 102 y Baja California, 66, 170), muy por encima 
de los otros estados (Sonora, 35, 274; Chihuahua, 26, 131 y Coahuila, 12, 449), según “Even-
tos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos por entidad federativa y punto de 
recepción” (SEGOB 2019, 65).
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así como, b) la táctica de proponer lo mismo varias veces, tal como prestar aten-
ción especializada a niñas, niños y adolescentes inmigrantes; se aprobaron cinco 
proposiciones, cada una presentada por un diputado diferente de Morena, y se 
desecharon las presentadas por los demás partidos, incluida una de las dos del 
PRD para que Relaciones Exteriores exigiera al gobierno de Estados Unidos tal 
tipo de atención en el caso de menores mexicanos detenidos.

Finalmente, cabe destacar tres hechos: 1) el rubro que menos importó a los 
partidos es la colaboración prestada por organizaciones de la sociedad en apo-
yo de extranjeros y de mexicanos deportados o retornados;34 2) la convergencia 
concertada se produjo una vez en la Cámara de Diputados (Morena, PT, PAN y 
MC, 20/11/2019),35 y dos veces en la de Senadores, una de estas integró pro-
puestas ya presentadas de todos los partidos, contuvo mayor número de acuer-
dos que cualquier otra (11) y se aprobó de inmediato (29/11/2018), si bien am-
bas en reacción a la política migratoria de Estados Unidos y al trato dado a los 
mexicanos deportados;36 3) si bien ya se ofrecieron razones para no ocuparse de 
las “minutas de ley” como variable de estudio, no se omite señalar que durante 
el periodo fueron desahogadas un total de nueve, cinco correspondientes a le-
gislaturas anteriores y cuatro a la actual, de las cuales tres fueron aprobadas 
por ambas cámaras y por tanto sus decretos promulgados, cuatro continúan 
pendientes de dictamen y dos fueron desechadas.37 

Conclusiones
En esta investigación se han caracterizado las posturas partidistas ante la cues-
tión migratoria, en cuanto a su dimensión normativa, al inicio de un nuevo go-

34 Solamente fueron presentadas dos propuestas, una de Morena para que la Cámara pro-
nunciara un reconocimiento a su labor en ocasión de un foro público (aprobada) y otra del 
PAN para canalizar recursos de fondos ya establecidos.
35 Contuvo ocho acuerdos para proteger a inmigrantes en tránsito, todos ya propuestos 
antes por esos mismos partidos; se significó por ser presentada por directivos e integrantes 
de Morena, PT, MC y PAN en la CAM.
36 La otra conjunta, presentada por senadores de Morena, PRI, PAN y uno sin partido, fue 
un acuerdo aprobado para que autoridades de seguridad pública y de migración informaran 
acerca de acciones de prevención de trata de personas.
37 De los decretos aprobados, uno modifica la distribución de recursos obtenidos mediante 
la recaudación de derechos migratorios; otro expidió la Ley de Guardia Nacional y el tercero 
adicionó la inhabilitación a las sanciones aplicables a autoridades migratorias; de las pendien-
tes, dos corresponden a la categoría de instrumentación de la política pública, una a la de su-
jeto de derechos y una al enfoque de política migratoria; y en las dos desechadas se proponía, 
en una reducir de 15 a 5 días el plazo para determinar la condición migratoria y de 60 a 10 días 
la estadía en estaciones migratorias, y en la otra incrementar las penas por sanción del delito 
de trata de personas y establecer que los migrantes víctimas no pueden ser procesados. 
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bierno con hegemonía de un mismo partido, lo cual no había ocurrido en tres se-
xenios precedentes. A partir de las tres variables y sus indicadores propuestos, se 
encontró que, en ambas Cámaras del Congreso, dos partidos minoritarios (PRD y 
MC) otorgaron mayor prioridad a la materia migratoria en sus agendas, que el par-
tido en el gobierno (Morena); el PAN más que todos en la de Diputados y el PRI en 
la de Senadores, seguido del PES y en igual proporción PT que Morena; el PVEM 
hizo una única propuesta. En general, predominaron propuestas con regular nivel 
de especificidad, y solamente PRI, MC y PRD se ocuparon de los mexicanos depor-
tados o retornados desde Estados Unidos.

Las propuestas de los partidos en ambas cámaras se caracterizaron por su 
carácter reactivo y tendieron a converger en finalidades y justificación, con un 
horizonte de corto plazo, y por tener como principal foco de atención, en el caso 
de las iniciativas legislativas, aspectos relativos a los sujetos de derecho y las 
obligaciones de la autoridad estatal; sin embargo, en ninguna se otorga un nuevo 
derecho y todas se limitan a especificar tipos de sujeto y supuestos para ejercitar 
y proteger derechos ya establecidos, mediante agregación de casuísticas y excep-
ciones, las cuales resultan innecesarias, incluso incongruentes, porque ya tienen 
cabida en las leyes vigentes aplicables; de manera similar ocurre con las relativas 
al tutelaje de derechos de los sujetos implicados en los actos de autoridad. 

En el caso de los acuerdos de cámara (proposiciones), predominaron propues-
tas para incidir en la instrumentación de la política migratoria, muy por encima de 
hacerlo en cuanto al enfoque y a la conducción de tal política. El rubro más concu-
rrido fue la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y en este se registra la ma-
yor discrepancia entre el partido en el gobierno y los partidos minoritarios; si bien 
el primero presentó más propuestas que los segundos, pero todas fueron solamen-
te solicitudes de información, en cambio dos de los más pequeños (MC y PRD) fue-
ron los únicos en requerir la comparecencia ante la cámara de funcionarios del po-
der ejecutivo, pero no se aprobó; en contraste, las propuestas partidistas fueron 
afines en cuanto a asistir y proteger a inmigrantes extranjeros en tránsito hacia 
Estados Unidos, segundo rubro en importancia y muy por encima de aquellas para 
apoyar a mexicanos que retornan o son deportados desde ese país y en favor de 
quienes MC, PAN y PRI pugnaron por mayores recursos presupuestarios para desti-
narlos a apoyar su reinserción social y productiva, las comunidades de origen y a 
los estados fronterizos. Aquí se ha dado cuenta de un patrón de comportamiento 
por el que Morena aprueba sus propuestas y las de sus dos aliados electorales (PES 
y PT) y deja sin vigencia aquellas que con la misma finalidad presentaron las mino-
rías, de ahí que el destino de mexicanos retornados y deportados estará a expensas 
del nuevo gobierno, por lo menos durante la primera mitad del sexenio.

En suma, se verificó el supuesto analítico; por una parte, ninguna de las 47 
iniciativas y 109 proposiciones presentadas en ambas cámaras modifica de mane-
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ra sustantiva la legislación y tampoco el enfoque de la política migratoria; ninguna 
iniciativa tiene como finalidad un cambio en el enfoque, por ejemplo, tendiente a 
considerar de manera trasversal los diversos aspectos implicados en el fenómeno 
migratorio y las políticas públicas correlacionadas; por otra parte, el partido go-
bernante (Morena) desplazó el énfasis que otorgó, en el primer periodo legislativo, 
a la protección de inmigrantes en tránsito por México, hacia la instrumentación de 
su control migratorio, para el segundo periodo, y sus legisladores dejaron en ma-
nos de la burocracia gubernamental las decisiones acerca de la conducción de la 
política migratoria, aspecto más relevante y respecto del que solamente PAN y PRI 
tomaron postura, al poner en entredicho las medidas adoptadas por el gobierno 
de México y de Estados Unidos como parte del plan “Quédate en México”. 

Evidencia adicional de prueba es que fue hasta que inició el segundo año de la 
legislatura, que el titular del Ejecutivo decidió corregir la incierta y ambigua con-
ducción mediante la creación de la “Comisión Intersecretarial de Atención Integral 
en Materia Migratoria”, integrada por 8 secretarías y 8 organismos de la administra-
ción pública federal, presidida por el secretario de Relaciones Exteriores y respon-
sable de aprobar una estrategia coordinada con “el fin de implementar las acciones 
inmediatas y necesarias para que el gobierno de México responda de manera eficaz 
al incremento en el flujo migratorio” (decreto administrativo, DOF: 19/09/2019) y 
entre cuyas justificaciones destaca que se reconoce que la política migratoria está 
supeditada a concertar con otros gobiernos; que el enfoque es atender las causas 
de la migración y su objetivo central es coadyuvar en la solución del origen de los 
flujos masivos migratorios procedentes de otras naciones (“tercer país seguro”), 
principalmente de los países de Centroamérica hacia Estados Unidos, cuya tarea 
corresponde a “todos los entes públicos de la administración pública federal” y que 
“en las circunstancias” del país se hace imperante fortalecer su coordinación.

Si bien este estudio se ocupó solamente de la dimensión normativa y evaluar 
el alcance y las limitaciones de las propuestas y decisiones legislativas en materia 
migratoria en México, tuvo a la vista una perspectiva desarrollada en la investiga-
ción interdisciplinaria, que concibe a los fenómenos migratorios como el resulta-
do de la interrelación de múltiples factores (agencia humana, acción colectiva y 
determinantes estructurales) en varias dimensiones a la vez (económica, política 
y cultural), en el contexto de un sistema global de fuerzas contradictorias, cuyo 
análisis y explicaciones requieren de considerar la migración como movilidad con 
diferentes sentidos y lógicas, causas y consecuencias, según las especificidades 
de diferentes casos y contextos. 

Desde ese punto de vista, las posturas de los partidos políticos en el Congre-
so, de cara a adecuar la legislación y la política migratoria, revelan una limitada 
visión acerca de los fenómenos migratorios de los que se ocuparon; sus propues-
tas están ancladas a la visión de “gobernanza migratoria”, hegemónica desde el 
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inicio del siglo, centrada en el control de la migración irregular con respeto de 
los derechos humanos, desde la cual se considera a las personas migrantes en 
tránsito y retornadas como sujetos “pasivos”, cuyos derechos son tutelados por 
el Estado y cuyo ejercicio se satisface con la regularización jurídica, la cual es 
interpretada con amplios márgenes de discrecionalidad, no obstante se haya de-
mostrado que su protección depende del establecimiento de mecanismos para 
vigilar y controlar a autoridades en materia migratoria, incluida la efectiva ren-
dición de cuentas al Congreso y, especialmente, de fomentar el trabajo con las 
organizaciones de la sociedad civil, lo que estuvo fuera de todas propuestas par-
tidistas, aun cuando trataran de servirse de su discurso alternativo. 

Entre otras, una tarea pendiente para futuras investigaciones reside en dilu-
cidar las razones por las cuales tales visiones y posturas políticas y partidistas 
podrían o no cambiar, en este y sucesivos gobiernos; una muy simple e inmediata 
es que los migrantes no representan incentivos en términos electorales, sino un 
conflicto, ante el cual se incurre en costos de imagen pública favorable. Otra hi-
pótesis, más profunda y mediata, es que mientras los actores políticos no conoz-
can las dimensiones y consideren la especificidad de los diversos fenómenos mi-
gratorios y, a la vez, tampoco reciban y atiendan a la presión desde la sociedad 
civil organizada que les exige asumir una visión adecuada de tales fenómenos y 
alternativas efectivas para tratar con ellos, tampoco sería de esperar que los par-
tidos y legisladores comprometan esfuerzos y costos para modificar de manera 
sustantiva la legislación y las políticas públicas en esta materia. ID
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“He vivido más discriminación en México 
antes y al regreso que en los 16 años que 
viví en Estados Unidos”: Ana Laura López,◊ 
mexicana deportada de EUA

“I have experienced more discrimination in 
Mexico before and upon return than in the 16 
years that I lived in the United States”: Ana 
Laura López, Mexican deported from the US

De acuerDo con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), actualmente existen 12.5 millones de mexicanos 
migrantes en el mundo, de los cuales el 95% se encuentra 
en Estados Unidos. El 98% de las mujeres migrantes mexi-
canas vive en Estados Unidos. El 26% de los 20 millones 
de mujeres migrantes que habitan en Estados Unidos son 
mexicanas.

Las inmigrantes que cruzan la frontera sur del país 
cada año para llegar a Estados Unidos tienen necesidades 
específicas derivadas de su condición como mujeres al 

igual que por ser migrantes. La posibilidad de aprovechar los aspectos positivos 
de la migración depende en gran medida de que las medidas de política pública 
minimicen, por un lado, los riesgos y faciliten, por otro, el acceso de las mujeres 
a los beneficios que ofrece la migración.

Cada país, incluyendo México, tiene la obligación legal de proteger a las mu-
jeres en la migración en todas estas situaciones, a través de la Constitución y los 

Lizárraga Salas, Frambel. «“He vivido más discriminación en México antes y al regreso que en los 16 años que viví en 
Estados Unidos”: Ana Laura López, mexicana deportada de EUA.» Interdisciplina 11, n° 29 (enero–abril 2023): 223-226. 
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instrumentos internacionales que ha ratificado. Esta protección debe darse en 
diferentes ámbitos, ya sea que las mujeres se encuentren en territorio mexicano 
como migrantes regulares o irregulares.

Ana Laura López es una mexicana que tuvo la necesidad de migrar a Estados 
Unidos debido a que al casarse muy joven, la situación económica no se encon-
traba muy bien. El migrar hacia esa nación fue algo que le cambió la vida. Aunque 
su historia no fue sencilla ya que al llegar a ese país tuvo que adaptarse a la cul-
tura y costumbres, en esa nación también se empoderó y trabajó como organiza-
dora comunitaria. Los conocimientos adquiridos en el país vecino como activista 
defensora de los derechos de los migrantes le sirven ahora para defender los de-
rechos de los deportados. Vivió 16 años en la ciudad de Chicago hasta que un día 
que fue a cambiar su estatus migratorio fue deportada de aquel país. Tenía su 
vida hecha en Estados Unidos, fue separada de sus hijos y sintió que prácticamen-
te le “arrancaron” la vida al ser deportada.

A su regreso a México, no recibió apoyo por parte de las autoridades, por lo 
que tejió sus propias redes y el día 16 de diciembre del año 2016 fundó el Colec-
tivo Deportados Unidos en la Lucha, el cual tiene como objetivo ser un espacio 
seguro, construir comunidad y trabajar para que las cosas cambien en ambos la-
dos de la frontera para que haya un reconocimiento del trabajo migrante, creando 
condiciones para facilitar la reintegración de nuestra comunidad. Otra de las fun-
ciones de este colectivo es sensibilizar para que ambos gobiernos reconozcan a 
las familias binacionales mixtas, con la esperanza que un día no existan más fa-
milias separadas. Hay un vacío, no hay un protocolo ni de seguimiento con los 
familiares porque se separaron de sus familias. El sistema se olvida de los mi-
grantes. Para poder sostener el colectivo vendieron dulces y camisetas en pro de 
los migrantes y en contra de Donald Trump para sensibilizar a la población.

¿Cuál es la función o el objetivo de esta asociación?
El colectivo es un espacio seguro donde las personas que somos deportadas nos 
sentimos integradas, damos orientación para facilitar el regreso y reintegración 
a México, en Deportados Unidos recibimos tanto a la gente que va llegando como 
a la que tiene varios años en México. 

¿Cuáles fueron los motivos por los que regresaste a México? 
En un intento por cambiar mi estatus migratorio no me fue posible y salí depor-
tada.

¿Cuál es tu opinión sobre la situación que enfrentan las mujeres migrantes de origen mexi-
cano en Estados Unidos?
Creo que la experiencia es variada, como mujer y conociendo muchas mujeres 
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que migraron, creo que Estados Unidos nos brindó la oportunidad de desarro-
llarnos y empoderarnos, la mayoría de mujeres que conozco, e incluso hablando 
a nivel personal, fuimos mujeres que llegamos en una condición muy vulnerable 
a Estados Unidos y que tuvimos las herramientas para empoderarnos, claro que 
como en muchos países, tenemos que enfrentarnos a deficiencias del sistema 
pero la gran diferencia son las oportunidades que aquel país brinda.

¿Consideras que todavía existe discriminación y racismo hacia los inmigrantes mexicanos, 
especialmente hacia las mujeres, en Estados Unidos? 
Sinceramente y hablando desde mi experiencia personal, he vivido más discrimi-
nación en México antes y al regreso que en los 16 años que viví en Estados Uni-
dos, sé que cada experiencia es distinta y depende en mucho del lugar en el que 
se estableció la gente, pero varias personas en el colectivo pensamos de la misma 
manera.

¿Cuál es tu opinión sobre las políticas y discurso antinmigrante del presidente Donald Trump?
Definitivamente son políticas, acciones y un discurso que ha impactado negati-
vamente en nuestra comunidad, pero también es importante reconocer el gran 
trabajo de lucha pro inmigrante que se lleva a cabo en diferentes ciudades de 
Estados Unidos, todavía tenemos mucho trabajo que hacer para cambiar las co-
sas en ambos lados de la frontera. 

Cuando radicabas en Estados Unidos, ¿viviste alguna situación de discrimina-
ción, exclusión o racismo? ¿Nos la puedes compartir, por favor?
La verdad nunca tuve una mala experiencia en mi vida rutinaria, aunque puedo 
comentar que en el ámbito laboral en ocasiones es distinto, ya que como en mu-
chos países es común encontrar abusos laborales y que en ocasiones se recrude-
cen por el estatus migratorio.

¿Tienes cifras o datos de actualmente cuántas mujeres de origen mexicano o cen-
troamericano son deportadas de Estados Unidos al año?
No tengo las estadísticas actuales, pero sí sé que el número de mujeres deporta-
das es mucho menor en comparación al de los hombres.

¿Cuál es el principal tipo de violencia al que se enfrentan las mujeres inmigrantes de ori-
gen mexicano en Estados Unidos?
Algunas enfrentan violencia física por sus parejas, pero muchas de estas muje-
res han logrado regularizar su estatus migratorio por esta razón, otras enfrentan 
el control por parte de sus parejas que sí tienen un estatus legal (Son los casos 
que más conocí).
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En la asociación de la que formas parte, ¿atienden casos de mujeres migrantes que han 
sido deportadas o agredidas de manera física, verbal, psicológica y sexualmente?, ¿qué 
tipo de apoyos les ofrecen?
Hemos tenido muy pocos casos de mujeres, ya que la mayoría de las personas 
deportadas son hombres y los casos de estas mujeres los canalizamos a la clíni-
ca jurídica de IMUMI (Instituto de la Mujer Migrante).

¿Piensa que el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado 
un buen trabajo para apoyar a los inmigrantes deportados de origen mexicano, tanto a 
hombres como a mujeres, en Estados Unidos?
No ha hecho absolutamente nada.

¿A qué se enfrentan los migrantes deportados de Estados Unidos, tanto hombres como mu-
jeres, cuando llegan a México? ¿Qué tipo de oportunidades laborales tienen? ¿Hay apoyos 
para todos?
Se enfrentan a la indiferencia de un país que no ha sabido reconocer ni valorar el 
trabajo migrante y el gran aporte que por años hicimos con nuestras remesas.

No hay oportunidades de trabajo con un salario digno y enfrentamos mucha 
discriminación por edad porque muchos somos personas con más de 40 años, 
además de una criminalización por el hecho de haber sido deportados. 

¿Cuál es su opinión sobre las medidas y políticas que ha tomado el gobierno de Donald 
Trump ante los casos de inmigrantes centroamericanos y mexicanos contagiados por coro-
navirus?
Sinceramente me preocupan más las acciones e inacciones que el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador ha tenido hacia la comunidad solicitante de asilo, en 
tránsito y deportada.

¿Piensas que el gobierno mexicano ha apoyado a los inmigrantes de origen mexicano que 
han sido deportados de Estados Unidos en el contexto de la pandemia del coronavirus?
Hasta la fecha no existe un protocolo de recibimiento para nuestra comunidad, 
siempre ha sido así: deportados ayudando a otros deportados ante la indiferen-
cia del gobierno mexicano. ID 
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Abstract | The interest in doing this type of research was based on the concern that currently, 

the difficulties presented by the students of the Faculty of Social Sciences of the Autonomous 

University of Sinaloa are very outstanding, in addition to how contact with the written text 

arouses in students boredom, fear, indifference, and attitudes which some teachers try to 

avoid doing classroom activities focused on oral communication. The aim is to determine the 

type of reading strategies used in higher education, the strategies used by students in solving 

open questions, in order to provide the academic community with a design of methodological 

strategies in the different areas of knowledge, and to improve the academic quality of future 

professionals through language. 

Keywords | reading, writing, oral communication, thought, knowledge. 

Resumen | El interés por hacer este tipo de investigación se basó en la preocupación de que, 

en la actualidad, las dificultades que presentan en la escritura y la lectura los alumnos de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa son alarmantes, ade-

más, encontramos cómo es que el contacto con el texto escrito despierta en los estudiantes 

aburrimiento, miedo, indiferencia, y actitudes que algunos profesores tratan de evitar reali-

zando actividades de aula centradas en la comunicación oral. Se buscó determinar el tipo de 

estrategias lectoras usadas en la educación superior, las estrategias empleadas por los estu-

diantes en la resolución de preguntas abiertas, con miras a proporcionar a la comunidad 

académica un diseño de estrategias metodológicas en las distintas áreas del conocimiento, 

con el fin de mejorar la calidad académica de los futuros profesionales a través del lenguaje. 

Palabras clave | lectura, escritura, comunicación oral, pensamiento, conocimiento.
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Introducción
Una amplia población académica está de acuerdo con que las dificultades en la 
comprensión de lectura y en la escritura de nuestros estudiantes universitarios 
influyen en la baja calidad académica de los mismos. Nuestra responsabilidad 
como maestros, en cualquier área del conocimiento, es mejorar sus aptitudes 
partiendo del entendimiento de las dificultades de nuestros alumnos, a fin de 
aplicar los métodos necesarios y adecuados para corregir, aumentar y enriquecer 
sus competencias.

La lectura y la escritura son puertas que abren el mundo del conocimiento y 
posibilitan la entrada a la sociedad y a los ámbitos académicos (Henao y Casta-
ñeda 2001), por tanto, quienes tenemos bajo nuestra responsabilidad la prepara-
ción de los futuros profesionales, debemos conocer el estado —en relación con 
la lectura y la escritura— en que se desarrollan en la educación superior, para 
poder partir de bases reales sobre las cuales diseñar estrategias didácticas orien-
tadas hacia el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura acordes con 
la realidad y las necesidades de los estudiantes.

Los alumnos de la licenciatura en ciencias de la comunicación de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tienen errores 
cada vez más comunes en la redacción, se les dificulta transformar en texto sus 
ideas, lo cual genera dificultades para comunicarse de manera escrita, aunque 
lleguen a terminar sus estudios y se conviertan en profesionistas con un título 
que lo avale. Además, el poco interés de los profesores por mejorar sus ambien-
tes de aprendizaje no es lo adecuado, generando con esto un desinterés por par-
te del estudiante para aprender a escribir de manera correcta.

El problema de lectoescritura en los alumnos de nivel superior va en aumen-
to, cada vez es más común que los maestros tengan que señalar palabras sin 
acentuar, signos de puntuación mal empleados, verbos conjugados de forma 
errónea, oraciones sin coherencia ni cohesión; es decir, textos con todas las ideas 
en desorden. El escaso tiempo que dedican a la lectura y el poco hábito de escri-
bir, los ata a una mala ortografía. Los alumnos ya no hacen lecturas prolongadas 
como antes y en los centros educativos ya no dedican suficiente espacio para 
enseñarles a estructurar un escrito. 

En la actualidad, la lectura no es fuente de ocio, hoy en día ha sido sustituida 
por la televisión, la Internet y el cine, incluso, algunos de los que leen prefieren 
textos sin riqueza de vocabulario, con escasos sinónimos y muchos errores.

Según Rojas y Olave (2003), el diseño de todo plan encaminado a facilitar el 
proceso de aprendizaje, y, por tanto, el proceso de enseñanza para estudiar, ha 
de apoyarse en una serie de condicionantes y presupuestos de carácter cogniti-
vo, lo cual se toma como referente en este trabajo. 
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Metodología
Con esta investigación se pretende promover el método del lenguaje integral, 
basado en la comunicación y la comprensión en torno al proceso de lectoescritu-
ra, el cual cuenta con un gran impacto en la educación, al desarrollar un dominio 
de las cuatro artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir; sin perder de 
vista que estos componentes son interdependientes entre sí y deben ser enseña-
dos simultáneamente.

Se espera que los problemas que inciden en la lectoescritura se resuelvan si 
el profesor, las universidades y los padres de familia fortalecen las cuatro artes 
del lenguaje; además de implementar talleres de lecturas dirigidas que contri-
buirán a elevar el nivel superior de los estudiantes universitarios, porque estos 
jóvenes no son entes pasivos sino expresivos, visuales, auditivos y kinestésicos. 
La prueba realizada, a partir de la lectura de un texto corto y sencillo —pero de 
carácter expositivo-argumentativo y de tema actual, y la resolución de preguntas 
abiertas, para la obtención de los resultados—, permitió la comprensión y la 
construcción de textos. 

Los resultados muestran un diagnóstico de las estrategias de lectura y escri-
tura que usan los estudiantes de la universidad en la resolución de preguntas 
abiertas. Se aplicó la prueba mencionada a los alumnos de la licenciatura en cien-
cias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa. Se aprovecharon las circunstancias para garantizar la mayor 
participación de los estudiantes en condiciones ambientales semejantes, para 
obtener un panorama amplio que sirviese de herramienta para continuar las in-
vestigaciones en torno a un tema que preocupa en los ámbitos académicos, re-
gionales y mundiales.

La prueba realizada no se limitó a ofrecer respuestas de opción múltiple que 
pudieran llevar a que los estudiantes se limitaran, en muchos a casos, a adivinar 
la respuesta, por el contrario, se abrió la posibilidad para que los estudiantes 
construyeran su respuesta en un texto de manera espontánea, con libertad para 
argumentar sus puntos de vista y posiciones, para manejar la inferencia, para 
hacer uso de sus conocimientos previos y, en fin, poder expresar la aprehensión 
del texto a través de su escritura. La investigación mencionada puso en eviden-
cia las dificultades y, en algunos casos, la imposibilidad para desarrollar res-
puestas argumentadas.

Una investigación como esta permitió observar no solo el nivel de compren-
sión de un texto, sino también el tipo de estrategias de escritura utilizadas por 
los estudiantes para construir el discurso escrito, así como las relaciones estruc-
turales y contextuales que se vislumbran en el mismo. Estas características cons-
tituyen un aporte importante al tema que nos preocupa. Cisneros (2005) consi-
dera que el texto expositivo y argumentativo constituye un factor crucial en el 
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desarrollo de profesionales competentes y, básicamente, de ciudadanos críticos 
y reflexivos de su entorno mediato e inmediato, es necesario observar los proce-
sos de lectura y escritura de los estudiantes que cursan la educación superior. 

Objetivos de la investigación
Los objetivos propuestos para la investigación se concentran en identificar las 
estrategias lectoras que ponen en evidencia la comprensión lectora y la cons-
trucción de saberes a través de los textos en los estudiantes de la licenciatura en 
ciencias de la comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. De igual forma, 
se buscó determinar tanto el tipo de estrategias lectoras usadas en la educación 
superior, como las empleadas por los estudiantes en la resolución de preguntas 
abiertas, con el fin de proporcionar a la comunidad académica un diseño de es-
trategias metodológicas en las distintas áreas del conocimiento, de tal forma que 
se logre mejorar la calidad académica de los futuros profesionales a través del 
lenguaje.

Descripción de técnicas e instrumentos para la recolección de datos
El conjunto de datos fue obtenido a partir de una prueba que consistió en la lec-
tura de un texto y la resolución de preguntas abiertas, aplicada a los estudiantes 
de la UAS. Otros aspectos que se incluyeron en la prueba, a manera de encuesta, 
fueron el programa académico al que pertenecen los estudiantes y tres criterios 
más: edad, estudios previos y género. Si bien en esta ocasión no se profundizó 
en el análisis de estos aspectos, se muestran importantes elementos de análisis 
de tipo etnográfico.

Conviene aclarar que el texto utilizado como instrumento de la prueba no 
pretendió una lectura unilateral o definitiva, debido a que las interpretaciones 
podían variar en razón del punto de vista de cada lector y sus conocimientos 
previos. Sin embargo, esas posibles interpretaciones diferentes no fueron una 
variable en la investigación, pues el objetivo no fue calificar una uniformidad in-
terpretativa, sino la comprensión de esta tipología textual a nivel de los procesos 
inferenciales que exige.

En la clasificación de las respuestas obtenidas se tomaron en cuenta tres 
grandes criterios: copia, inferencia y saber previo; para los cuales tuvieron im-
portancia tanto los procesos internos de elaboración de respuesta como la tex-
tualización de esos procesos en el contenido mismo de las respuestas. Además, 
las posibilidades de error y la ausencia de respuesta también fueron considera-
das para el análisis de resultados. No está por demás aclarar que la investigación 
no pretendió hacer una evaluación escrita y asignar una nota, sino obtener un 



231

Volumen 11, número 29, (227-237), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84489
Karla Marisol Aguirre Sánchez

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

resultado para ser analizado y, como fruto de ese proceso, poder detectar las de-
bilidades en cuanto a la comprensión y producción de textos escritos de nues-
tros estudiantes universitarios.

Marco teórico
Respecto a los factores condicionantes del proceso de aprendizaje de la lectoes-
critura, Parodi (1998) considera que una valoración de los procesos de compren-
sión debe tener en cuenta como factores imprescindibles en la construcción de 
la coherencia textual dos elementos: uno, la información textual, pues las res-
puestas que se piden deben partir del texto y volver al mismo, en función de la 
comprensión efectiva de un texto expositivo-argumentativo en el contexto aca-
démico; y, dos, el conocimiento previo del lector, ya que los presaberes estable-
cen diálogos con la información nueva durante los procesos de comprensión, y 
configuran las respuestas de tipo inferencial.

Moreno (2009) afirma que el aprendizaje significativo desarrolla la autono-
mía y el sentido crítico del alumno, mediante un proceso reflexivo y continuo. 
Dicho aprendizaje es personal y desarrolla la creatividad, porque si la nueva in-
formación entra en conflicto con la estructura cognitiva de la persona y hay una 
interacción por parte de esta por aprender, en la medida de posible se harán aso-
ciaciones que permitan asimilar el nuevo contenido, lo que ayudaría a reforzar 
la lectoescritura.

En el caso particular de nuestros estudiantes, se pudo observar que las estra-
tegias de respuesta en este proceso, de partir de un texto y de volver al mismo, 
fueron principalmente la copia y, en menor medida, la inferencia. Por tratarse de 
un tema de conocimiento general, se supone que todos los estudiantes tenían 
algún conocimiento previo sobre el mismo; no obstante, en muchas respuestas 
el manejo de los presaberes relacionados no fue adecuadamente aprovechado. 
Los criterios de evaluación como la copia, la inferencia y los saberes previos die-
ron la posibilidad de ser subclasificados. Veamos: 

La copia
Al responder un cuestionario, se evidencia la copia en el presupuesto común de 
ubicar las “preguntas fáciles” y de responderlas primero, considerando que ellas 
no necesitan elaboraciones mentales de reflexión o de inferencia, sino que basta 
con buscarlas párrafo por párrafo hasta encontrar palabras que coincidan con la 
pregunta que se formula. Así, se pretende que estas respuestas sean indiscuti-
bles y suficientes, lo cual, para el estudiante, es motivo de satisfacción. Frente 
a esta situación es de reconocer que un proceso de lectura que termine en el 
mecanismo de la “copia” imposibilita comprobar si se lograron o no relaciones 
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dialógicas del lector con el texto, de qué naturaleza y qué alcances cognitivos se 
obtuvieron. Es decir, es un proceso de comprensión incompleto.

Dada la variedad de copias encontradas en la aplicación de las encuestas, fue 
necesario clasificarlas en dos tipos: literal y parcialmente literal, cada una de las 
cuales, a su vez, se divide en tres, como lo veremos a continuación:

Copia literal
Es un procedimiento que recurre a trasladar fielmente la frase o frases donde 
aparentemente se encuentra la respuesta a la pregunta. Esta puede ser “pertinen-
te”, si hay buena transcripción y responde adecuadamente a la pregunta. El estu-
diante copia frases completas del texto que sí contestan adecuadamente la pre-
gunta. Es “incompleta” si recurre a frases “recortadas” de la parte del texto donde 
se ubica la respuesta, sin importar si obtiene o no una respuesta completa a la 
pregunta planteada. El estudiante copia frases incompletas del texto que están 
relacionadas con la pregunta. Es “no pertinente”, si la copia es una transcripción 
literal, pero no cumple la función de responder a la pregunta formulada.

Copias parcialmente literales
Consisten en un parafraseo de la parte del texto que contiene la respuesta. La 
“copia parcialmente literal pertinente” es la transcripción y parafraseo de una 
parte del texto relacionada con la pregunta. La copia parcialmente literal incom-
pleta es una transcripción y parafraseo de una parte del texto que está relaciona-
da con la pregunta, pero no alcanza a consolidar una idea suficiente. El estudian-
te copia una parte del texto y la parafrasea, pero responde solo parcialmente la 
pregunta. La copia parcialmente literal no pertinente muestra un parafraseo in-
coherente, mal redactado, ininteligible y/o de sentido inverso a la proposición 
original.

Inferencia
Dado que adoptamos una perspectiva discursiva y cognitiva, consideramos la 
inferencia como el movimiento central del pensamiento que va de lo conocido a 
lo desconocido, entre la información que hace parte de la enciclopedia indivi-
dual y la información nueva presentada, entre lo que está explícito en el texto y 
lo que está implícito, y la comprensión global del texto, así como el reconoci-
miento de funciones y relaciones entre las partes del texto. Esto supone un nivel 
de exigencia cognitiva, el lector no es un agente pasivo en el proceso que debe 
estar en capacidad de asumir un estudiante que cursa estudios universitarios. 
La elaboración de las respuestas, en pruebas como la aplicada para la presente 
investigación, exige que el estudiante sea capaz no solamente de “pescar” unos 
datos sino de inferir. Asimismo, y de acuerdo con lo que pudimos observar, los 
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estudiantes se centraron solamente en los datos, en la estructura superficial, 
aprovechando tan solo algunos índices lingüísticos de los cuales pudieron cap-
tar y/o extraer algunas proposiciones que les permitieron entender, de cierta 
manera, el contenido o estructura profunda y expresarlo en sus respuestas.

La inferencia tuvo dos posibilidades de clasificación: inferencia completa e 
inferencia parcial. La inferencia completa equilibra los hechos textuales nuevos 
y los conocimientos previos del lector; permite, además, elaborar nuevos textos 
que responden las preguntas con adecuación y suficiencia. El estudiante no co-
pia literalmente y sí infiere una respuesta adecuada y satisfactoria. La inferencia 
parcial atiende a una parte del proceso inferencial en las diferentes relaciones 
subyacentes; el estudiante no copia literalmente pero infiere una respuesta acep-
table aunque incompleta.

Saber previo
Considerando que la comprensión plena solo es posible a manera de diálogo de 
saberes entre el lector y el texto, se tuvo en cuenta, para la valoración de las res-
puestas, una medición de la incidencia de preconceptos explícitos en la elabora-
ción de las respuestas de los estudiantes. Hacer explícito un preconcepto signi-
fica involucrarlo, no solamente en el proceso mental-cognitivo, donde se da por 
naturaleza, sino también en la redacción de una respuesta, lo cual hace posible 
que ella se enriquezca o se desvíe de su propósito, según lo maneje el estudian-
te. Al hallarlos, la idea es analizar esa relación entre preconceptos y nuevos con-
ceptos para determinar si aquellos afectan positiva o negativamente en la com-
prensión global al ser esta textualizada.

Los saberes previos adecuados muestran un conocimiento anterior al texto 
leído pero relacionado con la información nueva, tiene pertinencia y sirve como 
base para proponer argumentos. Los saberes previos no adecuados muestran co-
nocimientos anteriores al texto leído, pero no se relacionan con la información 
nueva, ni tienen pertinencia, y los argumentos que originan son erróneos o inne-
cesarios, esto es, el estudiante, para formular su respuesta, utiliza un saber pre-
vio que no está relacionado con la pregunta.

De tal modo, es importante conocer si los estudiantes manejan sus presabe-
res de manera estratégica, y qué resultados obtienen cuando los hacen explícitos 
y los integran a su discurso argumentativo. Para saberlo, clasificamos los presa-
beres como “adecuados” o “no adecuados” en relación con el logro de los objeti-
vos de cada pregunta. Contrario a lo que se esperaba, dadas las características 
de la prueba, se encontró un porcentaje alto de error, el cual fue considerado 
cuando la respuesta no se relacionaba con la pregunta.

Si tenemos en cuenta que el texto leído y sobre el cual se elaboraron las pre-
guntas no es difícil de comprender, sino que, por el contrario, está redactado de 
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manera clara y trata un tema que no es ajeno a la cotidianidad de los tiempos mo-
dernos, es preocupante el hecho de que un gran porcentaje de respuestas lo ocu-
pen el error y la copia. El hecho de que el estudiante se concentre más en la copia 
demuestra que el sistema educativo tradicional enfatiza una comprensión literal 
y la simple búsqueda del dato y, como se dijo, se descuidan procesos de mayor 
exigencia, como el razonamiento inferencial. Esto lleva a los estudiantes a ejerci-
tar preferiblemente el ser frecuentes repetidores de la información textual.

El porcentaje bajo en el uso del saber previo para responder las preguntas 
hace pensar que muy pocos estudiantes han logrado desarrollar habilidades 
para comprender los textos generales y menos aún aprender de ellos. La abun-
dancia de marcas de oralidad informal, cuyo análisis se está adelantando parale-
lo a esta investigación indica que los estudiantes escriben como hablan, es decir, 
no hay familiarización con diferentes textos académicos escritos.

Esta investigación, hasta el momento, ha mostrado qué tipo de estrategias 
dominan o prefieren nuestros estudiantes para responder a las preguntas elabo-
radas a partir de un texto escrito de carácter expositivo argumentativo, al estar 
cursando una carrera universitaria. Los resultados preocupan a quienes estamos 
involucrados en la educación en la actualidad, pues no es posible que pretenda-
mos lograr calidad académica en ausencia de una calidad en los procesos de lec-
tura y escritura o, lo que viene a ser lo mismo, en la falta de comprensión y pro-
ducción de textos escritos.

Cuando profesores de primer o segundo año de universidad, inclusive de 
más avanzados, se sorprenden al darse cuenta de la baja comprensión lectora y 
poca capacidad inferencial de sus estudiantes, muchos tienden a culpar a la es-
cuela por sus malos procesos de enseñanza y la escuela, a su vez, culpa al hogar 
por su falta de colaboración o la cultura alejada del objeto libro, pero en realidad 
no muchas personas se detienen a evaluar sus propios procesos en busca de un 
mejoramiento de las prácticas educativas que lleven hacia un mejor desarrollo 
de su capacidad inferencial, crítica y argumentativa tanto de estudiantes como 
de profesores.

Resultados
El análisis de los fundamentos teóricos, así como los resultados metodológicos 
obtenidos a lo largo del trabajo, son datos que apoyan las preguntas y los obje-
tivos de investigación que tienen como finalidad promover el desarrollo de la 
lectoescritura en los estudiantes universitarios.

Los resultados del cuestionario aplicado a maestros coinciden con los de al-
gunas pruebas estandarizadas como las del Centro Nacional para la Evaluación 
de la Educación Superior (Ceneval), al ubicar a los estudiantes en un nivel básico, 
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en torno a la lectoescritura, pues estos responden solo a reactivos e inferencias 
sencillas e identifican lo que significa una parte del texto, lo cual da respuesta a 
una de las preguntas de investigación que hace referencia a conocer el nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora en que se encuentra la muestra investigada.

También se pudo deducir, a partir de las encuestas aplicadas a los docentes, 
que las estrategias utilizadas por estos, en el salón de clases, llegan a ser insufi-
cientes para poder promover el desarrollo de la lectoescritura en sus estudian-
tes, pues en su gran mayoría solo refuerzan estrategias posinstruccionales, al 
solicitar, la mayor parte de estos, escritos en los cuales el estudiante plasme su 
opinión personal o solicitando mapas conceptuales con el fin de evaluar la com-
prensión lectora de los estudiantes, dejando de lado las estrategias preinstruc-
cionales.

Otro aspecto conclusivo, es que los docentes utilizan con mayor frecuencia 
las estrategias coinstruccionales y posinstruccionales, porque al solicitarles es-
trategias que promovieran el desarrollo de la lectoescritura, fueron muy pocas 
las estrategias preinstruccionales que nombraron, esto es, no mencionaron acti-
vidades llevadas a cabo antes de la lectura, tales como: hojear y examinar la lec-
tura, plantear los objetivos de la lectura, o actividades que ayudasen a la activa-
ción de conocimientos previos y su enlace con los conocimientos nuevos; lo 
anterior responde a una de las preguntas de investigación sobre las estrategias 
utilizadas por los docentes en el aula.

Los logros obtenidos por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa es otro cuestionamiento reflejado en las 
preguntas de investigación, pudiéndose detectar que tienen habilidad para iden-
tificar las ideas principales en un texto, ya que así lo manifiestan los resultados 
encontrados durante la aplicación de la encuesta aplicada a los docentes, como 
también la encuesta aplicada a los propios estudiantes.

Además, se pudo deducir que los estudiantes utilizan algunas estrategias 
preinstruccionales, al mencionar, durante la aplicación de la encuesta que acos-
tumbran hojear el texto, leer títulos y subtítulos, así como observar las imágenes 
de la lectura. También se puede concluir que los estudiantes utilizan las estrate-
gias construccionales, al practicar el subrayado de la información más relevante, 
la identificación de ideas principales, así como la utilización del diccionario en 
palabras de significado dudoso.

Por otro lado, se puede deducir que los estudiantes presentan serias dificul-
tades en relación con la lectoescritura, una de ellas consiste en el insuficiente 
conocimiento léxico y semántico, dificultad que debe ser subsanada para que los 
estudiantes perciban y decodifiquen el texto en su totalidad. Finalmente, convie-
ne poner de manifiesto la necesidad de que los docentes de las distintas áreas 
del conocimiento trabajemos integrada y sistemáticamente, desde la primaria 
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hasta la universidad, en la construcción y comprensión de diversas manifesta-
ciones textuales que apunten a la argumentación, en las cuales se formulen di-
versas relaciones lógicas construidas a partir de un conocimiento racional y crí-
tico y del uso adecuado de la lengua. 

Conclusiones
La investigación que nos ocupa es un primer paso, no solo para otros análisis  
de los textos escritos por los estudiantes que estudian en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino también para partir 
de los resultados obtenidos y empezar a desarrollar estrategias que promuevan 
procesos didácticos más acordes con lo que necesitan los jóvenes del siglo XXI, 
estrategias que se desarrollen dentro y fuera de la comunidad universitaria, in-
tegrando otros organismos educativos, y así realizar una labor en conjunto ba-
sada en las necesidades reales de los estudiantes y orientada a responder el qué 
y el cómo se deben mejorar los procesos de leer, escribir, comprender, inferir, 
argumentar y proponer.

El resultado obtenido puede motivar diversas posibilidades de investigación 
como reforzar estrategias más utilizadas según el rango de edad, el género, los 
estudios previos, o los programas donde se encuentran inscritos por medio de 
investigación etnográfica, hacer estudios de tipo gramatical: ortografía, sintaxis, 
semántica, y, de tipo textual: coherencia, cohesión, conectores lógicos.

No dejar de lado el mejorar la caligrafía, misma que refleja procesos psíqui-
cos e influye en los procesos de lectura, hacer un análisis comparativo de marcas 
de edad y de género y distintos estudios en el campo del análisis del discurso 
escrito. Es importante tomar en cuenta la subjetividad del estudiante frente al 
texto escrito y/o las posibles relaciones de subjetividad entre el maestro y el es-
tudiante y contar con evidencias de procesos mentales en las construcciones es-
critas. ID
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Famous Latin American songs and their discourse 
on transit migration: from undocumentation to 
vulnerability and violence

Abstract | The phenomenon of transit migration has been studied on numerous occasions 

from various perspectives of social analysis, highlighting its particularities, causes, risks 

and possible future scenarios. The information released from interviews, surveys and other 

data collection techniques has undoubtedly yielded a fundamental database for social sci-

ences. However, in the present academic effort, our objective is to examine the relation of 

this migratory phenomenon with the discourses that emerge from musical products, in 

their function as emitters of a series of symbolic contents that address and distribute vi-

sions on various national and international themes.

In this context, in the following lines we will develop a critical analysis on the dis-

course of the five most famous Latin American songs (Mojado, Pa’l Norte, Clandestino, El 

inmigrante and José Pérez León) that have several million plays on different musical plat-

forms, and that their main theme is transit migration. Emphasis is placed on their particu-

larities and their relationship with theoretical approaches to migratory transit, revealing 

scenarios in which migrants develop in vulnerability, depression, religion, job uncertainty, 

path hazards, immigration control, deportation, among others.

Keywords | transit migration, human mobility, critical discourse analysis, music industry, 

music consumption. 

Resumen | El fenómeno de la migración de tránsito ha sido estudiado en numerosas ocasio-

nes desde diversas perspectivas de análisis social, destacando sus particularidades, cau-

sas, riesgos y posibles escenarios de futuro. La información desprendida de entrevistas, 

encuestas y otras técnicas de recolección de datos han arrojado, sin duda, un banco de 
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datos fundamental para las ciencias sociales. No obstante, en el presente esfuerzo acadé-

mico nuestro objetivo es examinar la relación de ese fenómeno migratorio con los discur-

sos que se desprenden de los productos musicales, en su función de emisores de una serie 

de contenidos simbólicos que abordan y distribuyen visiones sobre diversas temáticas na-

cionales e internacionales. 

En ese contexto, en las siguientes líneas desarrollaremos un análisis crítico del discur-

so de las cinco canciones latinoamericanas más famosas (Mojado, Pa’l Norte, Clandestino, 

El inmigrante y José Pérez León) que cuentan con varios millones de reproducciones en dis-

tintas plataformas musicales, y que tienen como temática central la migración de tránsito. 

Se hace énfasis en sus particularidades y su relación con los enfoques teóricos sobre el 

tránsito migratorio, desvelando escenarios en los que los migrantes se desenvuelven en la 

vulnerabilidad, la depresión, la religión, la incertidumbre laboral, los peligros del trayecto, 

el control migratorio, la deportación, por mencionar algunos.

Palabras clave | migración de tránsito, movilidad humana, análisis crítico del discurso, in-

dustria de la música, consumo musical.

Introducción
El objetivo de este esfuerzo académico se centra en la deconstrucción y exami-
nación de los discursos en los contenidos musicales, y su relación con las carac-
terísticas de la migración de tránsito. Con tal motivo, se estableció una estructu-
ra guía que nos permite dimensionar esas aristas de análisis para comprender, 
en un primer momento, la metodología desarrollada para organizar y analizar 
los datos y así abordar esos discursos de manera crítica. 

Posteriormente, se realizará un breve recorrido por las principales corrien-
tes teóricas sobre las implicaciones socioeconómicas y discursivas de la música, 
así como de la migración de tránsito y su operatividad, entendida como el tra-
yecto que realizan personas, generalmente indocumentadas y vulnerables, a tra-
vés de territorios que no representan su lugar de destino. Lo anterior, enmarcado 
en un contexto actual de movilidad humana global, que crece más rápido que la 
población mundial y en el cual existen aproximadamente 272 millones de mi-
grantes internacionales (ONU 2019). 

Por último, y acorde con la relevancia social de analizar un fenómeno cre-
ciente y complejo como la migración de tránsito, se establecerán ciertas tenden-
cias sobre su relación con los discursos de las canciones analizadas, haciendo 
énfasis en las particularidades y hallazgos realizados sobre sus causas, antago-
nismos y sus complicaciones durante el trayecto, que incluyen aspectos vincula-
dos con la violencia, indocumentación, inseguridad, incertidumbre, implicacio-
nes psicológicas, aspectos laborales, de control policial, entre otras. Veamos. 
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Precisiones metodológicas
Para llevar nuestra investigación a buen puerto, metodológicamente hablando, y 
generar conocimiento científico válido, se optó por desarrollar un análisis crítico 
del discurso de las letras de las cinco canciones latinoamericanas más famosas 
sobre la migración de tránsito. Se trata de temas musicales con extendida popu-
laridad y millones de reproducciones en las diversas plataformas digitales, esto 
es, contenidos musicales simbólicos que proponen discursos susceptibles a una 
mayor penetración en el imaginario colectivo, en este caso, sobre la problemáti-
ca de la migración de tránsito y sus características.

Para elaborar el instrumento de recogida de datos y examinar la muestra, 
partimos de la base de dos propuestas principales que se insertan dentro de la 
metodología cualitativa: la primera, el análisis crítico del discurso (ACD) desa-
rrollada por Van Dijk (1999) y que describe como: 

Un tipo de investigación analítica sobre el discurso, que estudia primariamente el 

modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, 

reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra 

la desigualdad social. (Van Dijk 1999, 17)

Con base en lo anterior, Wodak y Meyer (2003) añaden que el ACD “más allá de 
la descripción superficial (...) plantea nuevas preguntas, como las de la responsa-
bilidad, los intereses y la ideología. En vez de centrarse en los problemas pura-
mente académicos o teóricos, su punto de partida se encuentra en los problemas 
sociales predominantes” (Wodak y Meyer 2003, 24). De lo anterior se desprende la 
pertinencia para escrutar los temas musicales y su discurso, desde una perspecti-
va metodológica involucrada en el cambio social y desarrollo y sus temáticas. 

En esa lógica, el ACD propone un modelo que analiza ciertas propiedades de 
los discursos (los temas, los esquemas discursivos, significados, el estilo, los re-
cursos retóricos, etc.) y que fungen como complemento para la segunda propues-
ta teórica principal: el análisis del discurso propuesto por Eva Salgado (2009) de-
sarrollado en las siguientes categorías:

1. La autoconstrucción del hablante, centrada en “exponer el sentir, las valo-
raciones, emociones o ideas de quien emite el discurso” (Salgado 2009, 87).

2. La construcción del interlocutor, se refiere la clasificación de los posibles 
actores sociales y los receptores del mensaje. 

3. La construcción del adversario: actor o proceso sociopolítico que va en 
contra de un orden establecido. 
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4. La construcción del referente; interpretación y construcción de la reali-
dad a través de los hechos políticos. (Salgado 2009, 88).

Estos dos pilares centrales, nos sirvieron para la construcción de una pro-
puesta de modelo híbrido para la examinación e interpretación de las siguientes 
canciones: Mojado (Ricardo Arjona); Pa’l Norte (Calle 13); Clandestino (Manu Chao); 
El inmigrante (Calibre 50) y José Pérez León (Los Tigres del Norte). 

Dicha propuesta se justifica en la posibilidad de compactar los principales 
componentes funcionales de los modelos raíz mencionados, para analizar una 
canción en sus dimensiones sociales y discursivas, en este caso en torno a la ca-
tegoría central de análisis: la migración de tránsito, sus particularidades y pro-
blemáticas (temas, actores, causas, adversarios, objetivos, construcción de la 
realidad) permitiéndonos deconstruir críticamente los discursos insertos en las 
letras de las canciones y establecer ciertas tendencias.

A continuación, como soporte teórico de nuestra investigación, es preciso 
contextualizar brevemente sobre la industria de la música y sus contenidos sim-
bólicos, y de la migración de tránsito como objeto de estudio principal y sus par-
ticularidades, para contar con un referente que sustente nuestro análisis de los 
discursos de las canciones de la muestra. 

Figura 1. Modelo híbrido para el análisis crítico del discurso de canciones en torno a la migración 
de tránsito. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Van Dijk (1999) y Salgado (2009).
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Características socioeconómicas de la música y su función  
en el desarrollo social
La industria de la música tiene importante presencia en nuestra vida cotidiana, 
a través de dos vertientes principales: la económica y la social. De manera cre-
ciente en los últimos años, diversos estudios y autores han enfatizado la rele-
vancia de su cadena productiva en el desarrollo integral de los países (Palmeiro 
2004; Calvi 2006; Kusek 2007; Buquet 2008; Torres 2016; Lamacchia 2017, entre 
otros), desde su incidencia en la generación de empleo y aportación al PIB, hasta 
su implicación en diversos movimientos sociales que han hecho amalgama con 
contenidos musicales que describen y promueven sus discursos.

En ese marco contextual, la industria de la música global, según el informe 
más reciente de la IFPI1 (2018), ha tenido un repunte con ganancias totales de 
US$17.3 billones, por concepto de ventas físicas, digitales, reproducciones de 
streaming, entre otros (IFPI 2018, 11). Es decir, dentro del espectro de las indus-
trias culturales, los informes señalan que nos encontramos con uno de los pila-
res del consumo cultural global, que además de representar un gran aliciente 
económico, crea sinergias con otros sectores culturales como el cine o los video-
juegos, para distribuir obras “destinadas finalmente a los mercados de consumo, 
con una función de reproducción ideológica y social” (Zallo 1988, 26). 

Esa reproducción ideológica que menciona Zallo, se encuentra extendida a lo 
largo de todas las plataformas de distribución física y online de la música, en las 
que se narra nuestro entorno y se proponen discursos sobre ciertas temáticas o 
problemáticas sociales de relevancia, y que en ocasiones cumplen la función de 
acompañamiento y divulgación de movimientos sociales importantes para el 
cambio social y el desarrollo. 

Al respecto, Mark Mattern (1998) argumenta que “la música es un espacio co-
municativo en el que los diversos actores políticos pueden perseguir múltiples, 
a menudo contradictorias, agendas en las que no existen garantías de un resul-
tado democrático positivo. Es un terreno político entre muchos...” (Mattern 1998, 
146). Para el autor el rol de la música varía dependiendo de las temáticas o con-
flictos en los que se involucra; y en el caso de la acción política relacionada con 
los movimientos y/o problemáticas sociales, plantea una estrecha correspon-
dencia entre la comunidad y la música; la primera como ese espacio colectivo en 
el que se da la participación política apoyada de diversos contenidos, y, la segun-
da, como una arena comunicacional que describe el activismo o acción política a 
través de la música, en particular de las letras.

1 Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, del inglés: International Fede-
ration of the Phonographic Industry). 
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La música entonces, como portadora de contenidos simbólicos cargados de 
perspectivas sobre las diversas manifestaciones socioeconómicas globales, en 
este caso de la migración de tránsito, tiene un contenido discursivo que es capaz 
de interpelar a los sujetos y aportar en la conformación de identidades (Green 
2001), fungiendo como “una vía fundamental para aprender a entendernos como 
sujetos históricos” (Frith 2001, 36). 

Teniendo en consideración lo anterior, es preciso desarrollar una revisión 
teórica general sobre la migración general y de tránsito, que nos permita com-
prender sus características y relacionar el fenómeno que se aborda en la música 
seleccionada.

La movilidad humana y sus características
Históricamente, las poblaciones han enfrentado las migraciones como parte de 
una búsqueda de mejoría en sus condiciones de vida, en términos generales de-
bido a problemáticas políticas, sociales y económicas que atraviesan sus países 
de origen. Existen diversas teorías centrales que han construido el andamiaje 
teórico de las movilidades humanas, y, como apunta Lizárraga (2018), la teoría 
neoclásica, la nueva teoría económica de la migración, la teoría del mercado dual 
y la teoría de las redes sociales, entre otras, han desarrollado análisis de las cau-
sas económicas, sociales y sus conflictos, riesgos y perspectivas de futuro, en un 
plano tanto individual como colectivo.

En ese terreno de análisis hay diversas conceptualizaciones sobre el fenóme-
no; sin embargo, generalmente entendemos por un proceso migratorio —causas 
y objetivos aparte— a una serie de “desplazamientos de personas que tienen 
como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de des-
tino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división polí-
tico-administrativa” (Ruiz García 2002, 13). 

Dicho concepto establece, de manera general, la partida, la travesía y llegada 
de un migrante a un lugar nuevo en búsqueda de oportunidades; no obstante, es 
en Vergara (2013) donde obtenemos un enfoque sociológico más integral del pro-
ceso cuando reflexiona en que: 

La experiencia del desplazamiento se vive como una salida hacia lo incierto-descono-

cido (espacio) y, posteriormente, se lo habita como un nuevo esfuerzo de configura-

ción —reterritorialización— acompañada por la incertidumbre y la nostalgia iniciales, 

la mitificación consecuente de lo físicamente abandonado y, después, por la creativi-

dad que refunda y reterritorializa, venciendo así al espacio, al modularlo como terri-

torio y lugares. El mediador empírico entre estas tres formas del espacio es el emi-

grante, cuyo viaje, por lo tanto, no es un simple desplazamiento físico espacial sino 



245

Volumen 11, número 29, (239-264), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84490
Cristian Daniel Torres Osuna

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

una experiencia angustiante y hecho creador, quien (se) redefine (en) el tiempo por la 

dialéctica relación entre la memoria y la imaginación. (Vergara 2013, 139)

Dentro de esa experiencia, que HASA (2006) considera como una interrup-
ción de actividades vitales en un determinado lugar geográfico y su reorganiza-
ción vital en otro, las personas en movimiento se diferencian entre sí de acuerdo 
con sus particularidades y situaciones de vida, existen migrantes trabajadores 
residentes o por temporadas, de mano de obra barata (Novelo 2008) o altamente 
cualificada para los lugares receptores; con documentación regular o irregular; 
refugiados y solicitantes de asilo. 

Lo anterior nos arroja un amplio panorama que caracteriza los flujos migrato-
rios más recientes. Al respecto, García Canclini (2000) analiza que “las migraciones 
del siglo XIX y la primera mitad del XX eran casi siempre definitivas y desconecta-
ban a los que se iban de los que se quedaban, en tanto los desplazamientos actua-
les combinan traslados definitivos, temporales, de turismo y viajes de trabajo” 
(García Canclini 2000, 78). 

La reflexión de García Canclini conecta y se entrelaza con una conceptualiza-
ción más reciente sobre el fenómeno: la movilidad humana, que, como apunta 
Lizárraga (2018) trata de incluir: 

todas las formas de movimiento de personas, como el refugio, la migración interna-

cional, la movilidad forzada por delitos transnacionales, la movilidad en el marco de 

sistemas de integración, entre otras. A su vez, se reconoce que cada una de estas for-

mas de movilidad está influida por una serie de factores —sociales, políticos, cultu-

rales, económicos, etc.— que no tienen similares características en todos los casos. 

(Lizárraga 2018, 19)

En el sentido empírico, en esa variación de condiciones se mueven cientos 
de miles de personas anualmente, y aunque es complejo trazar un mapeo certero 
de la migración internacional, y las metodologías de rastreo suelen tener varia-
ciones importantes, existen estimaciones que nos permiten establecer ciertas 
tendencias sobre la magnitud del fenómeno. En el más reciente Informe sobre las 
Migraciones en el Mundo (ONU 2018) se desarrolla la siguiente aproximación: 

En términos generales, el número estimado de migrantes internacionales ha aumen-

tado en los últimos cuatro decenios y medio. El total estimado de 244 millones de 

personas que vivían fuera de su país de nacimiento en 2015 ha aumentado en casi 

100 millones respecto de 1990 (cuando el total ascendía a los 153 millones) y se ha 

triplicado respecto de la cifra estimada en 1970 (84 millones). Aunque el porcentaje 

de migrantes internacionales se ha incrementado en todo el mundo durante este pe-
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riodo, es evidente que gran parte de las personas sigue viviendo en su país de naci-

miento. En 2015, la mayoría de los migrantes internacionales (el 72% aproximada-

mente) se encontraba en edad de trabajar (tenían entre 20 y 64 años); el número de 

migrantes menores de 20 años (del 17% al 15%) se redujo ligeramente entre 2000 y 

2015; y el porcentaje de migrantes internacionales de 65 años o más (12% aproxima-

damente) se mantuvo estable desde 2000. (ONU 2018, 17)

Ya en 2019, según estimaciones de la ONU, el flujo de migrantes internacio-
nales se situaba en aproximadamente 272 millones, y con un crecimiento actual 
que avanza más rápido que el de la población global (2019). Con los datos plan-
teados, podemos constatar que nos enfrentamos a un fenómeno en constante 
crecimiento (1 de cada 30 personas es migrante), y que se aborda desde perspec-
tivas heterogéneas, teniendo en cuenta los flujos migratorios y las problemáticas 
que se desarrollan en su seno, especialmente en relación con los principales paí-
ses receptores entre los que se encuentran los de Europa y Asia (75 millones de 
personas, el 62% de la población total de migrantes) y América del Norte (54 mi-
llones de personas, el 22% de la población total de migrantes) (ONU 2018, 20). 

Migración en tránsito y sus problemáticas
Dentro del fenómeno global de la migración, se despliega el término que nos 
ocupa en este trabajo, el de la migración de tránsito que diversos autores han 
desarrollado; para Ivakhniouk (2004) en Lizárraga (2018), por ejemplo, se trata 
de “la migración de personas desde un país de origen/salida hacia un país de 
destino/asentamiento a través de países intermedios/de tránsito, frecuentemen-
te en condiciones inciertas o inseguras: clandestinidad, visa de turismo, docu-
mentos falsos, etcétera” (Ivakhniouk 2004, 22).

En esa línea, uno de los más recientes informes: La situación de los migrantes 
en tránsito (ONU 2016), establece que el tránsito comúnmente se refiere a “la es-
tancia temporal de los migrantes en uno o varios países, con objeto de llegar a 
otro destino definitivo” (ONU 2016, 5). Y es ese éxodo, el que representa una se-
rie de problemáticas y peligros para la población migrante, independientemente 
del hecho de que logren al final llegar a su meta o no (Cassarino y Fargues 2006).

Se estima, por citar un ejemplo, que alrededor 200 y 400 mil personas atra-
viesan México desde Centroamérica para intentar adentrarse en Estados Unidos 
(2016), enfrentándose a situaciones que van desde la separación familiar y sus 
consecuencias psicológicas como el estrés o duelo migratorio (Achotegui 2009), 
la discriminación y xenofobia, hasta las más peligrosas.

Entre las formas de violencia —que en ciertos casos entrañan el riesgo de 
muerte— a las que se exponen los indocumentados ecuatorianos y los de otras 
nacionalidades que migran de modos similares, se incluyen accidentes, hacina-
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miento, extorsiones, maltratos físicos y verbales, asaltos, secuestros (que a ve-
ces incluyen tortura), vinculación con redes de trata de personas o narcotráfico, 
y violaciones. A estas adversidades se suma el enfrentamiento a condiciones cli-
máticas extremas, diversos riesgos de enfermedad y posibles ataques de anima-
les salvajes en rutas inhóspitas (Ramírez y Álvarez 2009, citado en Álvarez Ve-
lasco 2009).

Varela Huerta (2016) considera que dentro de ese marco de riesgos, que ha 
existido por décadas, se hace referencia a un hito violento en el entorno mexica-
no que expuso globalmente la problemática de los migrantes en tránsito:

En el otoño de 2010, la masacre de 72 migrantes en tránsito hacia Estados Unidos 

ocurrida en el norteño estado de Tamaulipas visibilizó internacionalmente un fenó-

meno masivo, doloroso y producto de múltiples lógicas de impunidad en el corredor 

migratorio más nutrido del mundo. Desde entonces y hasta la fecha, las violaciones 

sistemáticas a los derechos humanos de las personas migrantes son noticia cotidiana 

en los diarios, su erradicación es objeto de diversos discursos de organismos inter-

nacionales e incluso gobiernos. (Varela Huerta 2016, 32)

Esa cotidianidad de la violación sistemática de los derechos de los migrantes en Mé-

xico es una de las principales tareas a resolver, y es que según diversas organizacio-

nes civiles y estudios como el de Sánchez (2015) han asentado que México se posicio-

na como el país más violento del mundo para los migrantes en tránsito. Con más de 

20,000 secuestros de migrantes por año, un aproximado de entre 72,000 a 120,000 

inmigrantes desaparecidos y, desde la intensificación de la seguridad en las fronteras 

(2006-2015), el descubrimiento de 24,000 cadáveres en tumbas anónimas en cemen-

terios municipales, más 40,000 cuerpos no identificados en las morgues públicas. 

(Varela Huerta 2016, 5)

Aunado a lo anterior, la movilidad de personas enfrenta los problemas rela-
cionados con los controles policiales y la securitización de la migración. En pa-
labras de Varela Huerta (2015): 

Cuando se habla de la securitización de las políticas de gubernamentalidad de los 

movimientos de personas, nos referimos a que las estrategias para controlarla están 

basadas en una lógica criminal, porque las reglas y sus desobediencias se traducen en 

sanciones del orden de lo criminal en contra, sobre todo, de los migrantes irregula-

res, pero también, aunque en menor medida, en contra de contratistas y de trafican-

tes que transportan por vía área, marítima o terrestre a esos migrantes. (Varela Huer-

ta 2016, 8)
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La migración internacional, vista desde la óptica de la amenaza, ha sufrido 
modificaciones importantes a partir de la creación de acciones, reglas, leyes do-
mésticas y aumentos de presupuestos gubernamentales para acabarla o mitigarla 
pues se le considera un peligro, todo esto materializado en puntos de supervisión 
con mayor espectro en aerolíneas y aeropuertos, controles de visado y fronterizos 
más estrictos, deportaciones (Coubès 2018), etc. Así como en la retórica a través 
de discursos oficiales, de algunos medios de comunicación y de políticas públicas.

Sin duda, la securitización de la migración viene a representar una serie de  
problemáticas añadidas a las personas en movilidad; por ende, la migración de 
tránsito y sus características, suponen uno de los retos socioeconómicos actua-
les más urgentes para los gobiernos, asociaciones civiles, organizaciones no gu-
bernamentales y la sociedad en general, puesto que visibiliza, además de los pe-
ligros latentes, la brecha económica entre los países receptores y los de origen, 
poniendo énfasis en los problemas estructurales como la pobreza, los distintos 
tipos de violencia, así como los fallos de las políticas públicas de contención y 
bienestar social. Coincidimos con Álvarez Velasco (2016) en que: 

La persistencia de la migración indocumentada expresa además una contradicción genera-

da por la desigual integración económica global característica de la forma actual del capi-

talismo. Bajo regímenes de acumulación flexible, las economías de los países ricos requie-

ren mayores cantidades de mano de obra barata ofrecida por migrantes indocumentados 

provenientes de países pobres. Sin embargo, tales Estados —los mayores receptores de 

migrantes indocumentados— insisten en detener este tipo de migración, aludiendo a una 

supuesta “amenaza” de seguridad nacional que deriva en un incremento de controles fron-

terizos y en una virtual imposibilidad de permitir ingresos legales y documentados. Emer-

ge así una tensión entre la demanda de mano de obra barata y el imperativo de detener su 

paso, a partir de que se gesta una serie de consecuencias. (Álvarez Velasco 2016, 3)

La migración en tránsito por países latinoamericanos, especialmente por Mé-
xico, con el objetivo de alcanzar Estados Unidos, no parece disminuir y, por el 
contrario, se hace más notoria, especialmente con el impacto mediático que ha 
recibido una serie de caravanas masivas de migrantes, con falta de permiso admi-
nistrativo (Muñoz Conde 2010), que en busca de protección y mejores condicio-
nes de vida, han sido agrupados por diversas asociaciones civiles como Pueblo 
Sin Fronteras, liderada por el activista Irineo Mujica y que recientemente organizó 
la Caravana Migrante que movilizó a miles de centroamericanos.2 

2 Consultado el 6/11/2018 en CNN: https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/06/asi-es-el-
albergue-en-un-estadio-en-ciudad-de-mexico-donde-se-hospedan-2-000-personas-de-la-ca-
ravana-migrante/. 
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El discurso de la migración de tránsito en las canciones 
latinoamericanas famosas
Como mencionamos al inicio de este trabajo, las canciones como productos 
simbólicos, enmarcan una serie de discursos sobre diversas temáticas de la es-
fera social, en este caso sobre la migración de tránsito.

A continuación, aplicaremos el modelo descrito en la metodología, y analiza-
remos las letras de las cinco canciones latinoamericanas más representativas del 
fenómeno y sus particularidades.

1. La canción Mojado de Ricardo Arjona, cuya letra se desarrolla de la 
siguiente manera:

Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos, 

siete fotos, mil recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transfor-

marse en el hombre que soñó y no ha logrado.

Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en 

la repisa, el resguardo de los suyos y perforó la frontera como pudo.

Coro: Si la luna suave se desliza, por cualquier cornisa, sin permiso alguno, ¿por qué 

el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? 

El mojado tiene ganas de secarse, el mojado esta mojado por las lágrimas que evoca 

la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que el legal no cargaría ni 

obligado.

El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre 

no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue.

(Coro)

Mojado sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad, de ver un freeway y so-

ñar con la vereda que conduce hasta tu casa.

Mojado, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar espera un beso haciendo 

pausa desde el día en que te marchaste.

(Coro)

Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué 

te siguen persiguiendo mojado?, si el cónsul de los cielos ya te dio permiso.



250

Volumen 11, número 29, (239-264), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84490

Cristian Daniel Torres Osuna
www.interdisciplina.unam.mx
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

Como observamos, después de aplicar el modelo de análisis, la canción desa-
rrolla varias temáticas en torno a la migración de tránsito de un hombre: el moja-
do, título con que el autor, con una carga simbólica importante, hace alusión a 
una expresión peyorativa que perdura hasta la actualidad y que fue acuñada por 
la “Operación Wetback (Espalda Mojada)” del presidente estadounidense Eisen-
hower, en la que se deportaron aproximadamente 13 millones de migrantes mexi-
canos, que supuestamente habían cruzado por el Río Bravo de manera ilegal (PO-
LITIFACT 2010).

En la continuación del texto se establecen una serie de procesos que van des-
de el fracaso, la partida, la despedida y separación de su esposa, la nostalgia, la 
tristeza y ansiedad como parte del éxodo, hasta cuestiones relacionadas con la 
fe, al suplicar a Dios porque todo salga bien, práctica siempre presente en el ima-
ginario colectivo de un México predominantemente católico desde tiempos de la 
Colonia española (Odgers 2013). 

Así pues, lo anterior se enmarca en una realidad que se construye en el dis-
curso sobre un migrante que deja todo, su vida y familia por buscar sus objeti-
vos: mejores condiciones de vida. Correspondiendo con lo que a nivel teórico se 
ha desarrollado sobre quien emigra: generalmente un actor social que se encuen-
tra en la búsqueda de la sustentabilidad de una familia, intentando ampliar las 
posibilidades de supervivencia de sus integrantes y de las generaciones siguien-
tes (Rivera-Heredia, Obregón-Velasco y Cervantes-Pacheco 2009). 

Figura 2. Análisis crítico del discurso de la canción Mojado. 

Fuente: Elaboración propia.
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Asimismo, el corpus de la canción, retrata las incertidumbres, la búsqueda 
de trabajo y la disposición de realizar labores que, según el autor, no realizarían 
los ciudadanos del país receptor; fragmento intrínsecamente relacionado con la 
tendencia de los trabajos poco cualificados y empleadores que, bajo el análisis 
de Novelo (2008) presentan una: “duradera y sólida preferencia por la disponibi-
lidad de una mano de obra barata; en realidad, para ellos es preferible la inmi-
grante (y, si es indocumentada, mejor) por cuanto carece de la más elemental 
capacidad de negociación de sus remuneraciones frente a los empleadores” (No-
velo 2008, 39).

Enmarcados por el contexto anterior, en la letra podemos identificar algunas 
situaciones adversas que el hombre encuentra durante su tránsito, y se trata 
principalmente de los sueños frustrados en su país, la tristeza y nostalgia que lo 
acompaña a lo largo del camino, y la persecución de la migración por su condi-
ción irregular. 

Escenarios comúnmente asociados con cierto nivel psicológico de vulnerabi-
lidad debido al estrés y duelo migratorio (Achotegui 2009), que afectan mental y 
físicamente al migrante al cargar con lo que dejó atrás, lo sucedido en el camino, 
y el proceso de adaptación en su nueva residencia que en muchas ocasiones es 
de incertidumbre social, laboral y con un alto riesgo a enfrentarse a la deporta-
ción, racismo, xenofobia y prejuicios (Achotegui 2009, 164-165).  

De la misma forma, observamos que el discurso no especifica las causas de 
la partida, de la migración, que generalmente están relacionadas con la pobreza 
y la violencia; además, tampoco desarrolla los peligros y complicaciones que el 
trayecto presenta, tales como las extorsiones, violaciones sexuales y derechos 
humanos, robos con violencia, entre otros que hemos desarrollado anteriormen-
te con Sánchez (2015).

2. La canción Pa’l Norte, de Calle 13, presenta la siguiente estructura:

Unas piernas que respiran veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplan-

do agua ardiente. El día a día ha comenzado entusiasmado y alegre, dice, pasaporte. 

-¿A dónde va por ahí, luminario, en esta noche tan fea?

-¿Usted no se anima?

-Mire cómo está el camino. ¡’Ta anegaito!

-No hombre, compa, el camino es lo de menos

-Lo importante es llegar.

Coro: tengo tu antídoto, pa’l que no tiene identidad, somos idénticos, pa’l que llegó sin 

avisar, vengo tranquilito, para los que ya no están, para los que están y los que vienen (x2)
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Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo, con mis pezuñas de cor-

dero, me propuse recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, 

inspirado por las leyendas con historias empaquetadas en lata, con los cuentos que 

la luna relata, aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata sin comodidades, sin 

lujo, protegido por los santos y los brujos, aprendí a escribir carbonerías en mi libre-

ta, y con un mismo idioma sacudir todo el planeta.

Aprendí que mi pueblo todavía reza, porque las fucking autoridades y la puta realeza 

todavía se mueven por debajo’ e la mesa, aprendí a tragarme la depresión con cerveza, 

mis patronos yo los escupo desde las montañas, y con mi propia saliva enveneno su 

champaña, sigo tomando ron.

(Coro)

En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento, tu lenguaje, tu acen-

to, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto, ser un emigrante ese es mi de-

porte, hoy me voy pa’l norte sin pasaporte, sin transporte, a pie, con las patas, pero 

no importa este hombre se hidrata, con lo que retratan mis pupilas, cargo con un par 

de paisajes en mi mochila, cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que 

me vigila, sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del cuatro de 

Aureliano, y llegarle tempranito temprano a la orilla, por el desierto con los pies a la 

parrilla, por debajo de la tierra como las ardillas, yo vo’a cruzar la muralla, yo soy un 

intruso con identidad de recluso, y por eso me convierto en buzo, y buceo por debajo 

de la tierra, pa’ que no me vean los guardias y los perros no me huelan, abuela no se 

preocupe que en mi cuello cuelga la virgen de la Guadalupe.

Oye para todos los emigrantes del mundo entero, allá va eso, Calle 13.

(Coro) 

El discurso desprendido de la canción de Calle 13, escrita en 2007, se centra 
en la descripción de la realidad de un migrante que cuenta con valor y protección 
de diversos santos, brujos y la virgen de Guadalupe, haciendo énfasis en la diver-
sidad religiosa que prevalece en Latinoamérica, mencionando la religión católica 
a la par de la santería afroamericana practicada en Cuba y Brasil (Garma Navarro 
2007); con esa protección simbólica, el migrante enfrenta un camino en el que su 
identidad se difumina y se pierde, a la par de sus comodidades, lujos y bienestar 
emocional, este último reflejado en la depresión de la que es portador, lo cual nos 
permite hacer una relación con la experiencia angustiante (Vergara 2013) y el con-
cepto de estrés y duelo migratorio desarrollado en Achotegui (2009).

Asimismo, se puede considerar que el tema representa la migración como un 
movimiento social, de más de 250 millones de migrantes en el mundo. En 2015, 
según el Banco Mundial (2015), se pone de manifiesto que los políticos, la realeza 



253

Volumen 11, número 29, (239-264), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84490
Cristian Daniel Torres Osuna

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

y los patrones constituyen un freno a las aspiraciones de bienestar de las perso-
nas que, coincidiendo con Peraza (2018) optan “por la migración al ser excluidos 
del desarrollo nacional de sus lugares de origen debido, generalmente, al dete-
rioro productivo, la caída del empleo y la merma de los salarios en países en de-
sarrollo” (Peraza 2018, 35). 

El migrante, en su tránsito, lleva como objetivos principales no ser descubier-
to, y, por ende, capturado por los agentes migratorios, ni por sus perros, puesto 
que no tiene sus documentos en regla. En esas líneas, la canción hace alusión al 
temor al fracaso, y a la complejidad de los obstáculos por sortear dentro de una 
coyuntura política compleja y una realidad recurrente: la expulsión del país, en 
este caso de Estados Unidos, que durante el periodo del presidente Obama (2009-
2016) realizó aproximadamente 700,000 deportaciones efectivas (Coubès 2018). 

La religión católica tiene una importante presencia en la vida del migrante 
del relato, encomendándose a la virgen, que porta en el cuello —como reza el úl-
timo párrafo—, para tranquilizar a la familia que se queda, en este caso su abue-
la. Desvelando una tradición generacional en la religión de mayor difusión en 
Latinoamérica desde la llegada de los españoles, como lo indica Odgers (2013). 
Sin duda, un indicador que podría situar a la religión en un plano de suma im-
portancia a la hora del emprendimiento de un proceso migratorio. 

De la misma forma, la letra presenta un discurso híbrido entre la narración 
de la situación del migrante, y el lanzamiento de consignas de apoyo del artista 
en primera persona, como lo establece el inicio del último párrafo y la frase que 

Figura 3. Análisis crítico del discurso de la canción Pa’l Norte. 

Fuente: Elaboración propia.
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antecede al último coro. Esto toma relevancia teniendo en cuenta la trayectoria y 
evolución del cantante René Pérez quien se ha caracterizado por su implicación 
en diversos movimientos sociales a través de la música, y quien, recientemente, 
se hizo notar en las protestas que llevaron a la destitución del gobernador de 
Puerto Rico Ricardo Roselló.3 

Por último, la canción se centra en el punto de partida, el camino y las aspi-
raciones del migrante, es decir, en el comienzo y características del tránsito, en 
una condición irregular y vulnerable (Lizárraga 2018). Por lo tanto, el tema mu-
sical se desarrolla sin abordar las causas de la migración en los países de origen, 
dejando fuera de la observación las situaciones que pudieron haber sido el deto-
nante para partir.

3. El tema musical Clandestino, de Manu Chao, contiene los 
siguientes elementos para el análisis:

Coro: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, para burlar la ley.

Perdido en el corazón, de la grande Babylón, me dicen el clandestino, por no llevar papel.

Pa’ una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.

Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida dice la autoridad.

Coro: Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correr es mi destino, por no llevar papel.

Perdido en el corazón, de la grande Babylón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra 

ley.

Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.

(Coro)

Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. 

El análisis realizado a la canción de Manu Chao nos describe una canción con 
una línea discursiva en torno a las peripecias a las que se enfrentan los migran-
tes, no solo latinoamericanos, sino también los africanos que buscan las costas 
europeas en las embarcaciones comúnmente llamadas “pateras”, estos últimos 
representados por la frase “mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya 
en el mar”. 

3 Para mayor exploración sobre la figura del cantante, véase: https://www.clarin.com/mu-
sica/rene-perez-cantante-derroco-gobierno-gente-entero-poder-_0_l9Baqd5TZ.html.
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Los clandestinos, como reza el título del tema musical, que en el sentido ju-
rídico estricto se enfrentan a una “falta de autorización administrativa” (Muñoz 
Conde 2010) o en palabras de Almela Vich a un agravante cuando “la actividad 
carezca de la correspondiente autorización, siendo irrelevante que la Adminis-
tración tenga conocimiento o no de la misma, pues lo clandestino no es lo oculto 
a la Administración, sino que es lo no autorizado” (Muñoz Conde 2010, 33). Por 
lo anterior, desde el título, el autor Manú Chao nos presenta la condición irregu-
lar de las personas que emigran sin documentos avalados por la institución gu-
bernamental pertinente.

El autor se ha caracterizado por su compromiso político en diversas luchas 
sociales4 y en pro de visibilizar a los más desfavorecidos a través de la música, 
como en el caso de Clandestino, en donde se desarrollan temas centrales como la 
tristeza que acompaña a los migrantes en su travesía, recurrente en los análisis 
previos, y relacionado con la evolución del estrés y el duelo migratorio (Achote-
gui 2009). Asimismo, queda explícito su deseo de no ser detenidos por controles 
migratorios debido a su condición de indocumentados (clandestino, prohibido), 
para poder insertarse en el mercado laboral de un nuevo país.

Dicha voluntad de trabajar, también se desarrolla en el discurso de Clandes-
tino, al hacer referencia a la usual búsqueda de inserción en un mercado laboral 

Figura 4. Análisis crítico del discurso de la canción Clandestino. 

Fuente: Elaboración propia.

4 Véase: https://www.conclusion.com.ar/espectaculos/aqui-se-pone-a-luchar-manu-chao-
se-expreso-en-contra-de-las-fumigaciones-en-santa-fe/07/2019/.
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que, aunque precario y sin derechos laborales (generalmente en la pisca, hoste-
lería, jardinería, maquiladoras), representa un posible aumento de su calidad de 
vida, un escenario en el que, tan solo en Estados Unidos, según un estudio del 
New York Times 5 se dedican ocho millones de los casi once millones de indocu-
mentados. 

En el caso de Clandestino, también nos encontramos ante una falta de refe-
rente en relación con las causas que propiciaron la partida en sus lugares de ori-
gen, centrando el discurso sobre las características del tránsito, y las figuras an-
tagónicas con las que se tiene que batallar: controles migratorios, la tristeza y lo 
que se denomina como Babylón refiriéndose al nuevo lugar del norte, concepto 
tomado de la filosofía rastafari, y que representa un lugar corrupto, capitalista, 
un sistema alienante, alejado de su visión de espiritualidad y desarrollo.6 

En ese contexto, la canción, en el verso “perdido en el corazón, de la grande 
Babylón” describe al migrante que se encuentra en ese proceso de pérdida de 
identidad y aculturación en un entorno nuevo y alejado de sus costumbres.

4. En el caso de la canción El inmigrante, de Calibre 50, tenemos la 
siguiente lírica:

Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera, se lo prometí a mi viejecita, sacarla de la 

pobreza, me quemaban las noches de frío, por poquito me ahogaba en el río, y a aque-

llos que sufrieron lo mismo les dedico este corrido... 

Soy uno de tantos mexicanos, que trabajan día con día, para darle futuro a mis hijos 

y ayudar a mi familia, cómo extraño mi rancho querido, a mis amigos que no los olvi-

do, y a mis viejos que hace varios años que no los he visto.

Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante, ya basta de mil humilla-

ciones nomás por ser inmigrante. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, 

ténganlo presente que aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes.

El trabajo aquí ha sido muy duro pero nunca me he rajado, y las cosas que yo he con-

seguido con esfuerzo me he ganado, y aquel que se fue pa’l otro lado y dejó en su país 

su pasado, quién pensaba de aquel muchachito y miren lo que ha logrado. 

5 La realidad sobre el trabajo de personas indocumentadas en EUA: https://www.nytimes.
com/es/2018/12/13/migrantes-indocumentados-trabajo/.
6 Movimiento Rastafari: https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_rastafari.
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Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada, igualdad, respeto y toleran-

cia es lo que pide mi raza, estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, ténganlo 

presente, y aquellos a los que no querían hoy los hacen presidentes.

En el tema El inmigrante, se comienza haciendo alusión a la migración de 
tránsito y todas sus complicaciones, estableciendo un vínculo con la inseguridad, 
la vulnerabilidad, la exposición a diversos peligros, así como a la violencia siste-
mática en el traslado, desarrolladas anteriormente (Cassarino y Fargues 2006; 
Muñoz Conde 2010; Lizárraga 2018); La canción nos habla de un migrante que a 
corta edad casi se muere por cruzar el río, haciendo referencia a la situación de 
cientos de personas que han perdido la vida en la frontera norte de esa manera: 
de 2016 a la fecha, aproximadamente 300 personas han muerto ahogadas en las 
fuertes corrientes del río según la Organización para las Migraciones (OIM) de Na-
ciones Unidas.7 

Asimismo, la canción describe las noches de frío durante el trayecto, hacien-
do referencia a las inclemencias del tiempo y a la vestimenta no adecuada, una 
complicación más para el inmigrante, quien lleva como objetivos principales 
cruzar la frontera, trabajar y ayudar a su familia que vive en la pobreza, razón 

Figura 5. Análisis crítico del discurso de la canción El inmigrante. 

Fuente: Elaboración propia.

7 La tragedia silenciosa de los migrantes que mueren ahogados al intentar cruzar hacia EU: 
https://www.animalpolitico.com/bbc/migrantes-rio-bravo-mueren-ahogados/.
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principal por la cual, según especifica la canción, toma la decisión de partir de su 
lugar de origen, situación relacionada con los planteamientos de Peraza sobre el 
deterioro económico, la falta de empleos y los bajos salarios en su lugar de ori-
gen (2018). 

Habiendo conseguido cruzar la frontera se narra una historia de éxito, de ha-
ber logrado superar la pobreza, pero no sin dificultades como el trabajo duro, la 
humillación en el nuevo lugar de residencia, y las promesas políticas incumpli-
das como la igualdad, el respeto y la tolerancia; en la misma línea, se hace alu-
sión al creciente número de migrantes latinos en EUA y su incidencia política, 
esto reforzado por la posición política expresada por la agrupación al respecto 
de la canción:

Somos casi el 42% de la comunidad inmigrante que está de manera ilegal, y pues prác-

ticamente los hacemos presidentes. Así como cierta parte de la población de Estados 

Unidos está con la gente inmigrante, obviamente también están los que siempre se 

oponen, que son más conservadores. A los mexicanos y a los latinos nunca nos han 

querido y nunca nos querrán, el «gringo» nunca nos va a querer, pero desgraciada-

mente (para ellos) movemos a su país. Así, simple y sencillo, como dice la frase, no-

sotros decidimos ya el rumbo de Estados Unidos. No quiero pensar qué será cuando 

seamos ya más del 50%. (Entrevista a Calibre 50, 2015).8 

Por último, la canción puntualiza de manera superficial una de las causas es-
tructurales de la migración: la pobreza, y uno de los peligros habituales en el 
éxodo: el río; pero carece de detalles que pudieran complementar la informa-
ción, especialmente en el tránsito y sus particularidades.

5. José Pérez León, de Los Tigres del Norte, se estructura de la 
siguiente manera:

Él era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León, tenía apenas 19 años, su nom-

bre: José Pérez León. Tenía un primo lejano que de mojado se fue, al poco tiempo le 

envió un telegrama diciendo: ven pronto José.

Pues un trabajo le habían encontrado piscando algodón como él. Y se fue, y se fue 

ahogando en llanto en el adiós con su mujer, se fue, sin saber que de ese viaje ya ja-

más iba a volver, pobre José.

8 Una verdad a prueba de balas, entrevista a Calibre 50: http://revistafal.com/una-verdad-
a-prueba-de-balas/.
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Cuando llegó a la frontera con Willy se entrevistó, era el pollero más afamado y astu-

to de la región, le dijo Pepe hoy estás de suerte mañana te cruzo yo.

La madrugada de un viernes, en una vieja estación, 20 inocentes pagaban su cuota, en-

tre ellos José Pérez León, y, sin dudarlo, a todos subieron en el interior de un vagón.

El tren cruzó al otro lado casi 7 horas después, fue cuando el aire empezó a terminar-

se y ya nada pudieron hacer nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no 

quiso ceder. Uno por uno se fueron cayendo y así falleció el buen José.

Y se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecer se fue, sin saber que ya su 

esposa un hijo suyo iba a tener, pobre José.

Así termina la historia, no queda más que contar, de otro paisano que arriesga la vida y 

que muere como ilegal, de aquel José que mil sueños tenía y que a casa jamás volverá.

Para contextualizar este análisis es preciso señalar que Los Tigres del Norte 
son un referente para millones de migrantes que ahora residen en EUA, pues en 
varias de sus canciones narran historias verídicas de la problemática de la migra-
ción de tránsito y de la estadía en territorio estadounidense. La agrupación suele 
trascender las fronteras del arte, para convertirse en activista en pro de los de-

Figura 6. Análisis crítico del discurso de la canción José Pérez León. 

Fuente: Elaboración propia.
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rechos de los migrantes, puesto que alguna vez ellos sufrieron en primera per-
sona las mismas carencias y dificultades.9 

El discurso de la canción José Pérez León se centra en la historia de un hom-
bre de campo, apenas mayor de edad que recibe una invitación de trabajo de un 
familiar en el norte, en este pasaje se establece un importante lazo, que lo conec-
ta con personas que están directamente viviendo la experiencia en el país recep-
tor y que, de acuerdo con la teoría de redes, puede representar un estímulo para  
que el resto de familiares emigre, y para la consecución de un mejor empleo y 
salario (Lizárraga 2018).

Asimismo, leemos a un José “ahogado en llanto” que decide emprender la tra-
vesía dejando a su esposa a pesar de la tristeza que esto le ocasiona, desvelando 
una vez más un escenario que podría relacionarse con esa experiencia angustian-
te que plantea Vergara (2013) y con el estrés y duelo migratorio que hemos desa-
rrollado previamente (Achotegui 2009); es decir, el migrante generalmente realiza 
su travesía con un pesar que lo conecta constantemente con su lugar de origen. 

A diferencia de las otras canciones, en José Pérez León se introduce la figura 
del “pollero”, la persona históricamente encargada de transportar por un alto pre-
cio a los indocumentados a su destino.10 En el tema musical se narra que el polle-
ro llevaría a 20 migrantes, entre ellos a José, en un trayecto de tren hacia Estados 
Unidos.

En el trayecto, se detallan las condiciones de inseguridad a las que se enfren-
tan los migrantes, algunas inscritas en lo planteado en Ramírez y Álvarez (citado 
en Álvarez Velasco 2009), que hace referencia a la vulnerabilidad y peligrosidad 
del trayecto, se narra que en el vagón comienza a faltar el aire y las puertas se 
atoran, causando que después de 7 horas, 20 personas mueran asfixiadas. 

El trágico episodio descrito por los Tigres del Norte no es ciencia ficción, y 
podría estar inspirado en sucesos reales históricos como el de Sierra Blanca, 
Texas, en el que murieron 18 migrantes en las mismas condiciones en 1987.11 

La realidad que presenta el discurso de la canción nos señala una vez más 
una serie de situaciones tristes, vulnerables y mortales que los migrantes tienen 
que enfrentar en numerosas ocasiones, impulsados por las carencias en sus lu-
gares de origen y el anhelo de una vida mejor. Asimismo, se posiciona como un 
contenido lírico simbólico para la memoria histórica de la problemática.

9 Los Tigres del Norte son el Espejo de los migrantes en EU: https://www.elfinanciero.com.
mx/new-york-times-syndicate/los-tigres-del-norte-tambien-fueron-inmigrantes-en-eu.
10 Polleros elevan a 107 mil pesos costo por cruzar frontera: https://www.jornada.com.mx/
ultimas/economia/2019/01/28/polleros-elevan-a-107-pesos-costo-por-cruzar-frontera-
mexico-eu-2117.html.
11 La muerte de los 18 indocumentados: https://www.proceso.com.mx/146502/la-muerte-
de-los-18-indocumentados-una-consecuencia-de-la-simpson-rodino.
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Reflexiones finales
En el análisis de las canciones más famosas que abordan el tema de la migración 
de tránsito, se constata una tendencia general que nos describe, de manera so-
mera al menos, las personalidades, los sueños y las complicaciones que se des-
prenden de los trayectos en la búsqueda de una mejor calidad de vida para los 
migrantes; aspectos que se relacionan directamente con los desarrollos teóricos 
sobre la movilidad humana en un primer momento, y con la migración de trán-
sito y sus rasgos. 

Algunos de los temas más recurrentes que se describen son: el fracaso; la 
separación familiar; el estrés migratorio; la pérdida de identidad; la relación con 
la religión; la búsqueda de cruzar la frontera y evitar los controles fronterizos 
para trabajar. Del mismo modo, existe una serie de situaciones antagónicas como 
la falta de dinero, de documentos, las inclemencias climatológicas, la inseguri-
dad, la añoranza, así como la figura del migrante desprotegido frente a los go-
biernos y las políticas migratorias y en algunos casos la muerte (José Pérez León).

Al tratarse de la migración de tránsito, observamos en las canciones analiza-
das la carencia del desarrollo de las causas de la migración relacionadas con el 
lugar de origen, solo en el caso de El inmigrante y de José Pérez León se esboza 
de manera breve la pobreza como causa de partida; no obstante, no existe una 
mayor profundidad sobre otros temas, como la inseguridad, la violencia, o la 
misma pobreza, más bien se abordan de manera superficial, mientras que en el 
resto de canciones no se representan las causas de la migración.

Otro aspecto a considerar, es que la diversidad de peligros en el tránsito, tales 
como la extorsión, el secuestro, las violaciones a los derechos humanos, el tráfico 
de órganos, la trata de personas, los robos con violencia, por mencionar solo algu-
nos, no son abordados en las canciones, aun cuando se trata de un tema funda-
mental y urgente en el fenómeno migratorio.

En ese marco contextual, estas canciones, considerando su popularidad y con-
tenido simbólico, se erigen como un referente importante para visibilizar la migra-
ción de tránsito, fungiendo como un documento clave para la memoria histórica y 
el debate actual. Resultan, entonces, en una  invitación a la profundización teórica 
y metodológica desde la academia, las instituciones gubernamentales y la socie-
dad en general, condición esencial para la discusión y la construcción de políticas 
públicas integrales para beneficio de todos los actores involucrados. ID
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La yuxtaposición de la pluralidad y la concentración 
en los medios de comunicación impresos en 
occidente

The juxtaposition of plurality and concentration in 
the Western print media

Abstract | This article on the written media presents a theoretical reflection on the confron-

tation between two ways of conceiving freedom of expression, from a political economy 

approach. On the one hand, the liberal democracy that advocates a freedom of media for 

the benefit of society and on the other, capitalist democracy, where media companies form 

a network of global interests with economic purposes. The situation that the press goes 

through in the different western countries in Europe, the United States and Latin America 

brings with it a series of characteristics that unite them, where the plurality of media as a 

democratic value faces media concentration as economic empowerment. 

Keywords | pluralism, concentration, media, press, capitalism. 

Resumen | El presente artículo sobre los medios de comunicación escrita presenta una 

reflexión teórica desde de la economía política de la comunicación, sobre el enfrenta-

miento entre dos formas de concebir la libertad de expresión. Por una parte, la democra-

cia liberal que aboga por una libertad de medios de comunicación en beneficio de la so-

ciedad, y, por la otra, la democracia capitalista, donde las empresas mediáticas conforman 

un entramado de intereses globales con fines económicos. La situación que la prensa 

atraviesa en los distintos países occidentales tanto en Europa, Estados Unidos y América 

Latina trae consigo una serie de características que los unen, donde la pluralidad de los 

medios como valor democrático, se enfrenta a la concentración mediática como empode-

ramiento económico. 

Palabras clave | pluralismo, concentración, medios de comunicación, prensa, capitalismo.
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Introducción
El prEsEntE tExto está sustentado en la economía política de los medios de co-
municación, donde se muestra un análisis de la prensa escrita occidental. La co-
lumna vertebral de la investigación parte de observaciones teóricas a través de 
un enfoque crítico, con la intención de entender el desarrollo que los medios 
impresos de comunicación tienen en diferentes latitudes del orbe. Se analiza y 
se concluye con el argumento de que el desarrollo que tuvo la prensa en el nuevo 
modelo económico neoliberal se manifestó con especial virulencia en los medios 
de comunicación escrita. La cuestión interdisciplinaria entre la economía políti-
ca y el periodismo se basa en conocer la titularidad y propiedad de las compa-
ñías mediáticas que reviste claro interés para este asunto, pues son precisamen-
te los propietarios de los medios, quienes con su poder de decisión motivan las 
adquisiciones, fusiones y alianzas y, además, como accionistas, están directa-
mente involucrados en las repercusiones económicas de los procesos de concen-
tración.

Análisis teórico del pluralismo y la concentración de los medios
A finales de la Segunda Guerra Mundial, se formaron los primeros grandes gru-
pos informativos, pero es a partir de 1980 cuando este proceso adquirió una 
nueva dimensión, tanto por el tamaño de las compañías, como por su carácter 
internacional y multimedia. Las empresas informativas son una de las estructu-
ras que mayores y más profundos cambios han sufrido en las últimas tres déca-
das según Mosco (1996), en esta línea inciden factores económicos y mercantiles 
haciendo que, en estos comienzos del siglo XXI, sean muy pocos los medios in-
formativos de cierto relieve que sigan actuando de forma independiente. Se tien-
de, como indica Ramón Reig (1995), a que se produzca la vinculación con una 
gran empresa de la comunicación (los más influyentes ya están en esa órbita) y 
como derivación a que se minimice el efecto de una de las metáforas que más ha 
prendido en el mundo contemporáneo de la política y de la información, pasan-
do a formar parte del poder político, dando lugar a una estructura donde las en-
tidades financieras de telecomunicaciones y otras ajenas al mundo de la comu-
nicación formen un entramado económico y mediático.

En los actuales medios de comunicación, sobresalen dos acepciones: el plu-
ralismo y la concentración. Epistemológicamente, la palabra “concentrar”, según 
el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), significa “reunir 
en un centro o punto lo que estaba separado o reunir bajo un solo dominio la 
propiedad de diversas parcelas”. Respecto a la expresión “medio de comunica-
ción”, su primer componente procede del latín medius (medio); en tanto que co-
municación proviene del sustantivo latino communicationis (hacer partícipe a 
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otro lo que uno sabe). Como constituyentes sintagmáticos, hace referencia a los 
medios de comunicación como órganos destinados a la información pública, que 
resultan ser una pieza clave en el desarrollo de la actividad social. En cuanto al 
vocablo “pluralismo”, del que se tratará en párrafos abajo con detenimiento, el 
DRAE lo define como “sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de 
doctrinas o métodos en materia política, económica, etc.”.

En este contexto, la pluralidad se define como un concepto o valor consisten-
te en la posibilidad de que concurran el mayor número y diversidad de opiniones 
e información, y que dicha concurrencia llegue también al mayor número posible 
de personas. Según el Libro verde de la Comisión Europea (1992), se puede definir 
el pluralismo como una noción jurídica cuya función es limitar, en algunos casos, 
el alcance del principio de libertad de expresión con objeto de garantizar al pú-
blico la diversidad informativa. Por otra parte, el pluralismo y la concentración 
son comúnmente aceptadas como categorías opuestas. Esta doble naturaleza —
simbólica y económica— se traduce en una doble vertiente regulatoria. Mientras 
que por un lado se regulan los aspectos económicos (política industrial, política 
de innovación, política de competencia), por otro, están los aspectos de diversi-
dad y pluralismo, regulados mediante diversos instrumentos, como la transpa-
rencia, porcentaje mínimo de programas, entre otros. El pluralismo es un valor 
social y políticamente aceptado que busca que los medios de comunicación refle-
jen la diversidad de situaciones que caracteriza la realidad social y política.1 Sin 
embargo, en determinados casos, pueden aparecer ciertos impedimentos que di-
ficultan dicho reflejo. 

En este sentido se manifiestan Collins y Murroni (1996), cuando afirman que 
una excesiva concentración de propiedad puede suponer que determinados as-
pectos del pluralismo —determinados grupos, pensamientos u opiniones— no 
aparezcan en los medios de comunicación y otros aspectos lo hagan en exceso. 
Aplicando la distinción anterior, cabe decir que la excesiva concentración no per-
mite que en los medios se refleje la pluralidad característica de una sociedad de-
mocrática. Algunos autores, como Cavallin (1997), entienden que el pluralismo de 
medios, creado y gestionado por el mercado y por tanto producto de imperativos 
económicos como se plantea en el neoliberalismo, difícilmente puede reflejar la 
diversidad que caracteriza lo social. Por su parte, Humphreys (1996) aporta el tér-
mino ‘diversidad mediática’ y considera cuatro aspectos que debe incluir: la di-
versidad ideológica, la regional, la cultural y la de formatos. Esto significa que los 
medios deben reflejar las distintas categorías en las que puedan ser divididas 
nuestras sociedades, pero resulta imposible que en cada medio de comunicación 

1 Cavallin considera que el pluralismo tiene que ver con un amplio espectro de valores 
políticos, sociales, culturales, informaciones e intereses (Cavallin 1997, 105-174). 
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se reproduzca la composición social de cada país, sobre todo si esta pluralidad 
no está representada en el interior de los mismos.

La existencia de una cadena de valor para cada medio (prensa, radio y televi-
sión) implica una gran dificultad de monitorizar cada uno de los eslabones. Ello 
convierte al pluralismo en un valor difícil de promover. Dado que es un valor cla-
ve, requiere un triple compromiso, según Cavallin (1997): “los políticos deben 
definir los objetivos y el significado del pluralismo, las empresas de comunica-
ción deben respetar los reglamentos y a los investigadores, señalando direccio-
nes de actuación y buscando indicadores que permitan medir y comparar la evo-
lución de dicho pluralismo.2 La consecuencia inmediata de esta limitación es la 
formación de conglomerados empresariales que modifican su estructura a una 
velocidad vertiginosa, lo cual constituye, justamente, la historia de la concentra-
ción mediática en los dos últimos decenios. Como prueba de ello, Rosalba Manci-
nas Chávez, citando a Ramón Reig (2004), nos muestra una serie principios bási-
cos con las características de los grandes conglomerados mediáticos, en los 
cuales se encuentran las especificaciones para poder determinar el alcance y tras-
cendencia de ellos en la sociedad.

• Están conectados a redes financieras y tecnológicas (telecomunicacio-
nes).

• Se han ido fusionando progresivamente (esta dinámica seguirá en el fu-
turo). 

• Establecen alianzas o acuerdos coyunturales para acciones concretas y 
para la compra-venta de productos mensajísticos. 

• Es frecuente que compartan la propiedad de alguna empresa mediática 
o de otro tipo. Por ejemplo, Time Warner y Vivendi tienen un punto con-
tacto en la cadena europea de información CNN. 

• Fijan el “orden del día” del mundo a través de sus servicios audiovisua-
les y de prensa (News Corporation tiene una fuerte influencia en la agen-
cia Reuters).

• Influyen en mayor o menor medida en las culturas/mentalidades de los 
pueblos. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, vienen constru-
yendo nuestro universo simbólico.

2 Ahora bien, conviene distinguir entre pluralismo en los medios de comunicación y plura-
lismo de medios de comunicación, pues tal y como se establece en la Constitución Españo-
la: “solo las normas que regulan el respeto del pluralismo constitucional directo en el artí-
culo 20º de dicha Constitución  pueden, por tanto, considerarse normas de desarrollo del 
mismo; otras, como las que regulan la coexistencia plural de diversos medios de comuni-
cación, públicos y privados, deben considerarse desarrollo de otros preceptos constitucio-
nales, si bien, obviamente, no deben entrar en colisión con el derecho constitucional que el 
artículo 20º de la Constitución establece.”: www.derechoconstitucional.es. 



269

Volumen 11, número 29, (265-287), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84491
Sergio Miguel Hernández Medina

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

• Son globalmente locales y localmente globales (el canal de música MTV, 
propiedad de Viacom–CBS ), tratan de adaptar sus contenidos, en parte a 
la zona cultural donde se observe. Sin embargo, la transmisión men-
sajística es cualitativa y sustancialmente similar. 

• No tienen un contrapoder o contracultura similar a la de ellos.
• El receptor está obligado a contrarrestar sus posibles influencias nega-

tivas recurriendo a otras fuentes de formación y de información.3 

Los mayores grupos de comunicación han crecido en términos absolutos y 
relativos, pues no solo han aumentado su tamaño y facturación, sino que, ade-
más, han ensanchado su relevancia en el conjunto del mercado. Los grandes con-
sorcios mundiales de la comunicación que podemos mencionar actualmente son:

1. Time Warner–TBS-AOL–EMI. (EUA–Inglaterra), 
2. Viacom–CBS. (Estados Unidos). 
3. Bertelsmann. (Alemania). 
4. Fox–Disney. (Estados Unidos). 
5. News Corporation. (Inglaterra–EUA). 
6. NBC–Vivendi Universal. (Francia, Canadá, EUA).

Estos seis grupos controlan la comunicación de manera global, además de 
tener relaciones y convenios e intereses económicos en otros sectores del mer-
cado mundial, es decir, diversifican sus posibilidades de expansión comercial 
con otros grupos empresariales independientes, pero en una red global que in-
volucra una distribución de sus productos con una información industrializada. 

La situación del pluralismo y la concentración en Europa
Tras la posguerra, en los años 60 y 70, algunos países del viejo continente empe-
zaron a interesarse en los posibles efectos negativos del ramo de las comunica-
ciones y de la libertad de expresión. Lo anterior inspiró a instituciones europeas 
al estudio filosófico de la dualidad entre el pluralismo y la concentración. Por un 
lado, el Consejo de Europa fundamentó toda su acción en la defensa de princi-
pios tales como la libertad de información y de comunicación y, por otro, el Con-
sejo de la Unión Europea estableció su acción en objetivos económicos o indus-
triales (como la constitución de un mercado interior, o la búsqueda de grupos de 
comunicación suficientemente potentes para competir con los grupos norteame-
ricanos). 

3 Mancinas Chávez (2008).
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Esta doble naturaleza quedó patente en la existencia de una dualidad de or-
ganismos de regulación, uno para el audiovisual público y otro para el privado, 
como es el caso de Gran Bretaña, Finlandia y Luxemburgo. Mientras, las televisio-
nes públicas debieron cumplir objetivos relativos a la defensa del pluralismo y 
la potenciación de la industria audiovisual. En las televisiones privadas estos 
objetivos no siempre son de obligado cumplimiento, al menos de hecho. Los in-
formes presentados en 1970 y 1978 por las instituciones europeas antes mencio-
nadas así como los informes nacionales de Francia y Alemania dejaron un refe-
rente sobre los estudios de las nuevas empresas mediáticas, su constitución, sus 
funciones, y de la forma de regular sus actividades en el nuevo contexto mun-
dial. Junto con estos informes aparecen los primeros estudios académicos sobre 
transparencia en las empresas mediáticas de M. H. Seiden (1974), los efectos de 
la concentración mediática en el sistema político de Shiller (1976), y la homoge-
neidad de los contenidos informativos por Gormley (1976). En España, los estu-
dios de Enrique Bustamante, Ramón. Zallo, J. C Miguel son importantes aporta-
ciones; centraban sus análisis específicamente en los aspectos negativos sobre la 
concentración mediática desde un enfoque cualitativo. Los aportes describían 
una concentración de los medios de límites nacionales hasta en ese entonces, 
principalmente estaban enfocados en la concentración de las empresas mediáti-
cas de prensa escrita y garantizar el pluralismo informativo. 

Durante los años 80, aparecieron nuevas interpretaciones académicas que 
seguían con las mismas directrices nacionalistas, desde una óptica cuantitativa, 
sobre la concentración de los medios europeos. Con la “teoría crítica”, y desde 
una visión neomarxista, se vino a dar una apertura metodológica en cuanto a las 
directrices con las que se analizaban los medios, principalmente desde la eco-
nomía política, que sería a través de la cual se presentarían nuevas categorías, 
distintas a las clásicas, para el análisis de las empresas de medios de informa-
ción. Los autores más importantes en esta línea fueron M. Mattelart, J. Currant, 
J. Seaton y B. Bagdikian, por mencionar algunos. En las década de los años 90, 
existieron aportaciones que ampliaron el análisis metodológico en diferentes 
ámbitos (estructuras de medios nacionales, legislación, audiencia y sobre el 
nuevo orden de la información mundial, propietarios/grupos de poder y trans-
parencia en la publicidad)4 en las empresas mediáticas, concurriendo estudios 

4 Este “nuevo orden de información mundial” se refiere a estudios de Collins Richard y 
Murroni, Christina (1996). Sobre pluralismo, diversidad y la concentración de audiencias, 
así como conocer el número de oyentes que alcanzan los principales medios de comunica-
ción. Analizan la publicidad  por diversas razones: 1) la concentración publicitaria es una 
de las manifestaciones de concentración  informativa; 2) la publicidad incide de manera 
decisiva en la explotación económica de las empresas de comunicación; 3) la publicidad 
hace posible la gratuidad; 4) la estrecha relación que existe entre el poder de anunciar y el 



271

Volumen 11, número 29, (265-287), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84491
Sergio Miguel Hernández Medina

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

más amplios, llevados a cabo por el Instituto Europeo de Medios en más de 17 
países de Europa.5 

En la primera década del siglo XXI, aparecen en Europa los cambios en las 
empresas mediáticas de relevancia mundial con los siguientes aspectos que no 
habían despuntado con suficiente fuerza en las décadas anteriores: globaliza-
ción de los mercados, aparición de nuevas tecnologías de la información, con-
centración global de empresas, una legislación desfasada entre empresas de me-
dios y el nuevo marco regulatorio mundial y el empoderamiento de las agencias 
publicitarias con respecto a los demás elementos del sistema. 

La situación del pluralismo y la concentración en España
En España, lo primero que cabe señalar es que la existencia de los principales 
grupos empresariales de medios del país (PRISA, Grupo Vocento, Grupo Planeta) 
están entre los más importantes del sector mundial, y sus procesos de integra-
ción vertical los han colocado en una situación privilegiada frente al resto de 
competidores. Al mismo tiempo, los grupos multimedia se están estirando en 
horizontal llegando a más nichos de mercado, todo parece indicar que la corrien-
te de consolidación continuará y que los grandes consorcios mediáticos serán 
cada vez más grandes, gracias sobre todo a su dominio del campo audiovisual y 
a su diversificación multisectorial.

Desde que España entró a las comunidades democráticas en 1977, su proce-
so de crecimiento mediático ha sido preponderante, tal ha sido que los posterio-
res gobiernos han buscado alguna relación entre los nuevos grupos mediáticos 
para aprovechar sus estructuras de manera conjunta. Por lo cual, no es de extra-
ñar que se creara un marco ad hoc de expansión de los medios en España, no solo 
en los rubros de las televisoras públicas, sino también en lo económico (con el 
aumento del empleo en el nuevo régimen, aparecen más medios en el espectro 
social y se difunden las nuevas bondades de la democracia), sustentado por el 
nuevo modelo económico de libre mercado, donde los medios establecieron una 
estrecha relación con el nuevo sistema político capitalista. 

No obstante, la burbuja económica antes de la crisis de 2008 y de las prolife-
raciones de los llamados “chiringuitos”6 mediáticos a nivel local, relacionados 

poder de comunicar; 5) las características de la publicidad y la posible concentración de 
anunciantes pueden contribuir a fomentar o a limitar el pluralismo informativo y la liber-
tad de expresión: https://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/viewFile/5301/5157. 
5 Sánchez-Tabernero (2002, 129-162).
6 Un chiringuito es un pequeño establecimiento, de edificación más o menos provisional, 
cuyo fin es establecer un negocio, generalmente dedicado al sector servicios, y particular-
mente a la venta de alimentos y bebidas. 
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con el boom inmobiliario, reventó a mediados de la primera década del siglo XXI 
—ocasionado por una falta de objetivos éticos y profesionales, principalmente 
en los impresos—, lo cual repercutió en el ámbito de las empresas mediáticas. La 
Unión Europea, a través del Instituto Universitario Europeo, expuso que el go-
bierno español debía trabajar más en la legislación sobre la poca pluralidad exis-
tente en los medios actuales, así como en la opacidad y asignación del reparto de 
publicidad pública, y tanto como en una observación sobre la similitud con otros 
países de Europa donde hay una gran concentración de empresas mediáticas y 
además de una crítica a la “ley mordaza”.7 El instituto dice que el 58% del merca-
do mediático está controlado por tres empresas, encontrándose un cruce de pro-
piedades entre las empresas mediáticas, y no hay una ley que impida esta situa-
ción, así como tampoco existe una ley sobre la transparencia y la propiedad de 
los diarios escritos y digitales.8 El informe plantea que no hay una separación 
clara entre el gobierno y los medios estatales, al darse una reforma legal (que 
más bien fue un decreto real), para determinar quién sería el presidente de la ra-
dio y televisión española (RTE), sin un consenso legislativo; además de que el 
gasto que se le asigna a su servicio público no tiene un organismo que lo fiscalice 
de forma directa sin tomar en cuenta la cuota de audiencia de medios. Un ejem-
plo es el siguiente cuadro (1), donde se muestra el gasto en la legislatura anterior 
sobre asignación de publicidad institucional, vemos que el primer diario tiene 
menos difusión que los tres posteriores y aun así recibe más apoyos públicos: 

Podemos decir que en España hay una subvención tanto por parte del gobierno 
central como de los gobiernos autonómicos (Madrid y Catalunya), tal y como lo se-
ñala un artículo publicado recientemente en las redes sociales.9 En cuanto a la “ley 
mordaza”, el estudio enfatiza que podría inhibir la libertad de expresión en asuntos 

Cuadro 1. 

1.- La Razón 549,000

2.- El País 400,000

3.- El Mundo 400,000

4.- 20 Minutos 350,000

Fuente: http://www.vozpopuli.com/medios/.html. 

7 Era una ley que implicaba más de 44 acciones que podían ser motivo de sanción, según 
la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015.
8 http://www.vozpopuli.com/medios/.html. 
9 https://www.miciudadreal.es/2015/12/11/las-criticas-del-nyt-a-la-prensa-espanola/.
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públicos y de interés social entre los ciudadanos y limitar el ejercicio periodístico 
sobre las actividades políticas y judiciales. Todos estos aspectos hacen que España 
sea considerada, no solo por la Unión Europea sino también por el New York Ti-
mes,10 como poseedora de una imagen de poca credibilidad en cuanto a su plura-
lismo informativo, equiparada con Rumania, Polonia y Lituana; sin embargo, hay 
aspectos que son dignos de considerar en el periodismo español como el haber sa-
cado a la luz los “papeles de Panamá” y la cobertura sobre la corrupción en el siste-
ma político actual;11 aun así, existe una percepción entre la sociedad española de 
desconfianza equiparada de igual forma a la visión que tiene sobre sus políticos. 

La situación del pluralismo y la concentración en Latinoamérica
Las investigaciones de César Bolaño y Guillermo Mastrini (2002), Martín Becerra 
(2006), y Enrique Sánchez Ruiz (1992) han venido ilustrando la verdadera natu-
raleza y función productiva del sistema mediático en América Latina. Ellos han 
establecido varios enfoques con los que se han hecho aportaciones importantes 
al campo académico de las ciencias sociales,12 con énfasis en los medios de co-
municación. América Latina ha sido una región de cambios socioculturales y tec-
nológicos en los últimos cinco lustros, pero también hay un déficit de estudios 
que aborden los medios escritos desde el punto de vista de la economía política. 
Hay, es verdad, un afán por describir la relación entre medios de comunicación 
y poder político. En ningún otro lugar de la Tierra se ha dado tanto énfasis al es-
tudio sobre la relación entre estos dos sistemas coadyuvantes, al mismo tiempo 
que se ha ido formando la existencia de una escuela muy diferenciada y signifi-
cativa de las escuelas anglosajonas.

La definición funcionalista desarrollista en los años 70, sobre el progreso de los 
llamados “países del tercer mundo”, originó la necesidad de hacer propias evalua-
ciones de la economía política de los medios de comunicación, desde un enfoque 
social neo-marxista, distinto a la visión del dominio capitalista.13 Latinoamérica, 
según Eduardo Galeano (1971), tiene rasgos en común, una historia colonial com-

10 Loc. cit.
11 La evasión de impuestos de funcionarios públicos, así como de personajes relevantes 
de España en paraísos fiscales, fue conocida como los “papeles de Panamá”, así como la 
investigación periodística sobre la corrupción en el Partido Popular sobre la caja “B”, que 
propició la moción de censura contra Mariano Rajoy en el 2018. 
12 León Duarte expone, en su tesis doctoral, la importancia de una institucionalidad aca-
démica en el campo de medios de comunicación y su impacto en el resto de instituciones 
académicas en el continente latinoamericano. https://www.researchgate.net 
13 Muchas de las aportaciones académicas que defendían la necesidad de una visión pro-
pia, con respecto a otras visiones externas, las realizó José Marqués de Melo, precursor de 
la escuela latinoamericana de comunicación (ELACOM).
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partida, un idioma, una cultura, una religión, pero también una historia de cambios 
sociales y políticos muy estrechos, su independencia de la Corona española, sus 
revoluciones internas; así como, sus personajes de poder político, caudillos ideali-
zados y dictadores odiados. Una sociedad mestiza con características de añoranza 
europea y de rescoldos monárquicos, que contiene en sus vigentes instituciones, 
políticas, económicas y sociales una incongruencia de intereses con la sociedad ac-
tual. Estas características relacionadas con los intereses históricos, siempre privi-
legiados al extranjero (el azúcar en Cuba, el petróleo en México y Venezuela y la 
madera en Brasil), ofrecen un contexto general para poder entender y analizar el 
tipo de relaciones que se dan desde entonces hasta ahora en Latinoamérica, princi-
palmente entre los medios de comunicación, el poder político y el económico.14 

La primera mitad del siglo XX en Latinoamérica fue aprovechada para la 
transmisión de ideas políticas (al igual que en los países de Europa se difundió 
el fascismo) en los países más desarrollados en ese entonces como Argentina, 
Brasil, Chile, México y Venezuela, con el nuevo esquema populista de orden eco-
nómico y político, a través de los nuevos medios de comunicación con mayor 
alcance como el cine y especialmente la radio. Estos medios de comunicación 
generaron una difusión de las políticas nacionalistas de los Estados latinoameri-
canos, aprovechando el contexto que se vivía en Europa ante el avance del socia-
lismo y el fascismo. La radio tuvo desde México a través de la XEW —la voz de 
América Latina— la integración de un panamericanismo.15 

Después de la Segunda Guerra Mundial y la victoria militar de EUA, el capita-
lismo de los vencedores tendría dos enfoques distintos. Para la Europa en banca 
rota y la industria devastada por la guerra, la trasmisión del ideal democrático 
americano16 y una reducación y desnazificación de los vencidos, así como un 
apoyo económico a través del Plan Marshall por parte de Estados Unidos; mien-
tras que para Latinoamérica, hubo un apoyo a los gobiernos populistas de tinte 
dictatorial,17 pero con intereses económicos capitalistas, por parte de los Esta-

14 Si bien durante la Colonia se fundaron imprentas y periódicos, estos obedecían princi-
palmente a la Corona o a la Iglesia, no sería sino hasta finales del siglo XIX y principios del 
XX, cuando aparecerían otros medios de comunicación como el ferrocarril, el telégrafo, el 
cine y la nueva prensa política e ideológica.  
15 Cantantes y actores tuvieron su época dorada de difusión, la música y las películas de 
temas nacionales se escuchaban y se veían, tanto en Caracas, como en Buenos Aires y la Cd. 
de México. 
16 España también sostenía una dictadura desde 1939, pero fue sostenida por los intereses 
geoestratégicos de los estadounidenses ante el peligro de la URSS, al terminar el conflicto 
bélico mundial. file:///C:/Users/susannvalenzuela/Downloads/DialnetLaCrecienteImpor-
tanciaGeoestrategicaDeLaPeninsulaI-4769437.pdf.  
17 La excepción fue Cuba, donde hubo una revolución socialista en 1958, liderada por Fidel 
Castro y fallecido con un régimen vigente en 2016.
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dos con gobiernos militares, por cuestiones de permisos para la explotación de 
sus recursos naturales, donde se consintió la violación a los derechos humanos. 
Los medios de comunicación pasaron a ser portavoces de las políticas públicas 
populistas, durante este periodo y en los siguientes 30 años se daría el adveni-
miento y consagración de otro medio de comunicación como la televisión, que 
vendría a rivalizar con los antiguos medios (radio, cine y prensa), pero no sería 
de riesgo informativo o de apertura democrática sobre la situación social, econó-
mica y política, sino más bien de apoyo a las políticas públicas estatales de inte-
reses particulares de los nuevos empresarios mediáticos. 

La concentración y empoderamiento de los medios de comunicación, bajo la 
tutela de los gobiernos a través de concesiones y la utilización de medios para sus 
políticas, fueron sin duda lo que marcó este periodo antes de que se diera un cam-
bio en la concepción sobre el poder público de los medios y sus responsabilidad 
ante la sociedad, como difusores de la democracia, aunque en un terreno infértil 
para ello.18 Harvey (2017) sostiene que el neoliberalismo no se ha visto determina-
do por regímenes políticos específicos, pues tiene la capacidad de asentarse tanto 
en democracias como en dictaduras, lo cual lleva a pensar que para el caso especí-
fico de las democracias, la participación de los sujetos se vuelve crucial para su le-
gitimación. Las políticas neoliberales causaron el aumento de la pobreza, que en 
algunos países alcanzó el 50% de su población y la ampliación de la brecha social 
entre pobres y ricos. En el plano económico, los efectos más graves fueron el quie-
bre de las industrias locales, las privatizaciones indiscriminadas y el aumento de la 
deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por su parte, la conver-
sión de los medios en empresas neoliberales tuvo dos aspectos importantes: el pri-
mero obedece a un protagonismo de las telecomunicaciones en el desarrollo econó-
mico en Latinoamérica, y, el segundo, al avance tecnológico y a la desregulación con 
respecto al marco legal que definía su funcionamiento y relación con el Estado.19 

Estos pilares neoliberales estaban enmarcados en otros principios ideológi-
cos que sostenían el nuevo modelo económico: alejarse de los movimientos de 
izquierda y nacionalismos radicales (como la revolución socialista en Cuba), así 
como también desterrar los argumentos en contra de esta postura económica de 
la escuela keynesiana de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

18 A finales del siglo XX, la mayoría de los países latinos tenía un gobierno bajo las direc-
trices económicas neoliberales, donde algunos, como el caso chileno, presumían su éxito 
en la reducción de su índice de pobreza y desempleo, mientras que otros suponían el ma-
yor ejemplo de capitalismo salvaje: Venezuela, Argentina, México. 
19 Bajo esta lógica neoliberal que potencia la concentración de los medios de comunica-
ción social, podemos aducir que la democracia, la política y la ciudadanía están siendo re-
definidas desde las lógicas del consumo, la oferta y la demanda de productos mediatizados 
por los sistemas interconectados de información global. 
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(CEPAL). El método utilizado para estos cambios fue una primera fase de refor-
mas antinflacionarias, luego vinieron las privatizaciones, la apertura comercial y 
la flexibilización laboral. El establishment capitalista transformó estos principios 
en un libreto para toda la sociedad. El mismo relato fue expuesto por los gober-
nantes en cada una de sus naciones latinas, transmitido en las escuelas como 
dogma, enaltecido en las universidades y popularizado por los medios de comu-
nicación y sus analistas tecnócratas. Durante los años 80 y los 90, las nuevas in-
dustrias culturales bajo el nuevo modelo económico tuvieron un crecimiento 
exponencial, la adquisición de satélites propios, televisión por cable, fibra ópti-
ca, antenas parabólicas, lo cual condujo a la existencia de una nueva forma de 
entretenimiento social, sin la participación estatal. 

En la primera década del siglo XX, el medio más popular por sus alcances so-
ciales y por la esperanza de que se convirtiera en un medio de comunicación que 
revolucionase las desigualdades sociales y económicas fue la Internet.20 Su uso ha 
ido creciendo en los últimos cinco años, aun cuando existen grandes diferencias 
por regiones a su acceso, esto es, su conectividad no es homogénea en todos los 
países; La CEPAL admite que la penetración de Internet en las regiones es distinta, 
debido a la distribución del ingreso de los países y la localización geográfica de los 
hogares en los que aún no se logra el acceso. Los grandes grupos mediáticos en 
Latinoamérica que controlan las empresas más importantes del mercado generan 
una concentración de monopolios. Esta relación puede ser vista desde la condi-
ción asimétrica del poder que mantienen los grupos económicos dominantes. Sin 
embargo, no se puede obviar la importancia social que tienen los medios de comu-
nicación social y mucho menos negar la relación existente entre la industria infor-
mativa y el sistema económico neoliberal imperante.

En América Latina, no fue hasta la década de los años 80, cuando se observó 
un desplazamiento de los medios escritos de las formas estatales y familiares a 
las de la corporación y, después de consolidarse como grandes empresas infor-
mativas, fue que empezaron su concentración. El autor Miguel de Bustos (1993) 
identifica las siguientes causas económicas del origen de los grandes grupos de 
“infocomunicación”: 

⫸ La necesidad de responder a la globalización de mercados progresiva-
mente liberalizados.

20 Según datos de la CEPAL en el 2015 el 43% de los hogares estaban conectados a Internet, 
el doble que en el 2010. El porcentaje de usuarios de Internet con respecto al total de la 
población de América Latina y el Caribe creció 10.6% al año entre 2000 y 2015, permitiendo 
reducir la brecha existente con los países de la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE): se pasó de una diferencia de 37.2 puntos porcentuales en 
2010 a 25.2 puntos porcentuales en 2015. 
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Cuadro 2. Descripción de los principales grupos de comunicación en Latinoamérica.

País Grupo/familia Descripción Conexiones

México

Televisa/Azcárraga

Año de creación: 1930. Rubro: tv, radio, 
revistas, editorial televisa, cine, video, 
música, espectáculos, telefonía, deporte, 
sitios web. Produce y transmite vía 
satélite a nivel internacional a Europa, 
América y Asia. Otros: play city, lotería en 
línea, socio volaris. Filantropía: Fundación 
Televisa. Venta anual: más de 350 millo-
nes d/d.

Tiene alianzas con New Corp, 
Time Warner y PRISA. Galavisión. 
EUA. La Sexta. España. Chile 
visión. 

TV Azteca/Salinas-Pliego
Año de fundación: 1993. Rubro: tele-
visión, música, mueblerías, bancos, 
telefonía celular e Internet.

Llega a Sudamérica y Estados 
Unidos. Alianza con America 
Network.

OEM/Vázquez Raña Año de creación: 1976. Rubro: prensa y 
revistas.

Control en más de 80 diarios a 
nivel nacional.

Carso/Slim

Año de creación: 1980. Rubro : Telefonía 
celular satelital.

Influencia en muchos países de 
América y Europa. Alianza con 
Telmex y Telefónica de capital 
español. Así como con Latin 
America News Corporation de 
Murdoch.

Brasil

Abril/Civita

Año de fundación: 1950. Rubro: editorial 
educativa, libros, revistas, es la mayor 
empresa editorial en Brasil, con tintes 
educativos, y actividades de diversión. 
Su editora Abril pública: Veja, Placar, Elle, 
Playboy, Vip y Salud Masculina. Posee 
MTV Brasil, portales web, y varias editoria-
les gráficas y educativas.

Alianza con grupo francés Le-
gardere, acciones con Fohla y el 
Clarín en UOL. (Universo on line).

Globo/Mariho

Año de fundación: 1925. Rubro: radio, mú-
sica, Internet, TV por cable, TV satelital. 
Productora y distribuidora televisiva y de 
cine. Agencia de noticias, prensa diaria. 
Revistas. Parques temáticos, telefonía. 
Sitios web. Bancos, mercado inmobiliario. 
Industria alimenticia. Filantropía. Ventas 
anuales más 850 millones d/d.

Tiene alianza con editoras en 
Europa, especialmente con 
alemanas.

Fohla/Frías de Oliveira.

Año de fundación: 1986. Rubro: prensa, 
portales web de información, empresas 
tecnológicas para el comercio y pagos 
electrónicos. Juegos, web de contactos y 
bases de datos, asesoramiento en tecno-
logía de la información.

Alianza con Grupo Abril, accio-
nista mayor de UOL. (Universo 
on line). La compra de Video Bro-
adband Networks, la convierte 
en la 3era mayor empresa en 
América Latina.

Venezuela Cisneros/Cisneros

Año de fundación: 1929. Rubro: medios 
de comunicación y entretenimiento, tele-
comunicaciones, productos de consumo 
y bienes y raíces. TV, canales de cable 
latinoamericanos. TV satelital, productora 
de TV. Radio. Deportes: béisbol sitios 
web.  Otros: cervecera regional, minería, 
cosméticos, tiendas de video y supermer-
cados. Ventas:3,500 mill d/d.

Influencia en Europa, América 
y China. Alianza con America 
Online Inc., AOL Time Warner 
Inc. The Coca Cola Company. 
Play Boy franquicia. Chile visión, 
Univisión, Universal Music. Ve-
neviòn continental: canal Chile, 
Colombia, y Uruguay.

Continúa ▸
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⫸ El deseo de incrementar el tamaño y la capacidad económica de las em-
presas de comunicación, que al operar como grupo pueden incrementar 
sus mercados y sus audiencias, determinando un mayor beneficio en la 
espiral audiencia-tirada/publicidad/ingresos.

País Grupo/familia Descripción Conexiones

Argentina

Editorial perfil S.A/
Fontevecchia

Año de fundación: 1976. Rubro : revistas, 
libros, periódicos.

Influencia en Sudamérica. Alian-
za con Grupo Abril y Fohla bajo el 
proyecto UOL.

Clarín/Magneto, Herrera 
de Noble

Año de fundación: 1945. Este grupo con-
formado oficialmente en el año 1999. Ru-
bro:  los diarios Clarín (el diario de mayor 
circulación en Latinoamérica) y La Razón, 
la empresa Artear, que opera y comercia-
liza el canal de aire El Trece de Buenos 
Aires y la señal de cable. Todo Noticias, 
televisión por cable Cablevisión, junto con 
decenas de empresas editoriales, radio y 
televisión, Internet, telecomunicaciones, 
imprentas gráficas, correo tradicional y 
servicios de tercerización. Ventas anuales 
: 230 mill d/d.

Para 1980 el Grupo Clarín se 
diversificó enormemente a 
partir de 1990, cuando entró 
en el rubro de la televisión con 
la adquisición de Canal 13, y 
se adentró también en la radio 
con la compra de Radio Mitre. 
Siguiendo su expansión en la 
televisión por cable en 1992 
(Multicanal), Todo Noticias (el 
canal de noticias del grupo) El 
conglomerado maneja Patagonik 
Film Group.

Colombia Bavaria/Santo Domingo

Año de undación: 1997. Rubro: medios y 
entretenimiento, industria comercio, ser-
vicios. Logística y transportes, agroindus-
trial e inmobiliario. TV caracol, y Caracol 
radio, posee el diario El espectador, y la 
revista Cromos.

Alianza con grupo Cisneros de 
Venezuela, inversiones con UOL 
y tv peruana y portuguesa.

Chile

Mercurio/Eastman

Año de fundación: 1900. Rubro: medios 
de comunicación. Prensa, radio, tv por 
cable, telefonía, Emol portal de Internet. 
Es el conglomerado mediático más impor-
tante, posee el diario editado en español 
más antiguo de América.

Alianza con el grupo español 
PRISA.

Copesa/Pico Cañas

Año de fundación: 1950. Rubro: medios 
de comunicación. Prensa, (la tercera, la 
cuarta, la hora, posee otro medio de mul-
tiplataforma: pulso. Revistas: Qué pasa?
El grupo también incursionó en radio con 
la emisora Radio Zero. Sus últimas inver-
siones se han producido en Internet con 
las ediciones digitales Mouse.Digital.

Alianza con la Universidad de la 
Concepción. Controla Corpbanca. 
Org. financiera con sucursales 
en Venezuela. Es dueña de la 
Universidad Andrés Bello.

Ecuador El comercio/mantilla 
Jácome. 

Año de fundación: 1906. Rubro: medios 
de comunicación. Prensa, radio, TV. Posee 
portales web.

Está afiliada a la cadena SOLAR 
(Sociedad Latinoamericana de 
Radiodifusión) tiene enlace 
directo con toda América Latina 
y es miembro principal de Ecua-
doradio. Radio Platinum.

Fuente: Mancinas Chávez (2008). Datos actualizados por el autor. 

Cuadro 2. Descripción de los principales grupos de comunicación en Latinoamérica (continuación).
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⫸ La búsqueda de economías de escala, las cuales consisten en aumentar 
la producción para disminuir significativamente los costos de elabora-
ción de un producto, en este caso, de un periódico.

Sin embargo, en la prensa escrita, especialmente en los periódicos de Latino-
américa, se pueden identificar otras causas de centralización:

• El alto costo de producción de contenido (noticias). Para que una em-
presa de información escrita sea capaz de producir su propio conteni-
do es necesario contar con el capital suficiente. Sin embargo, debido a 
los altos costos que esto implica, provoca que los grandes consorcios 
tengan poca competencia, centralizando su poder económico y mediá-
tico. 

• La falta de leyes antimonopólicas o de regulación de la expansión de los 
grandes consorcios mediáticos.

• El involucramiento de los estados autoritarios en el manejo de conteni-
dos. El gobierno y medios están involucrados en una relación de benefi-
cios mutuos en la que el gobierno obtiene espacio en el contenido del 
periódico buscando el consenso ciudadano y el corporativo obtiene re-
cursos extra, a ninguno de los dos les convendrá que entren nuevos me-
dios con los que no se tienen este tipo de convenios, evitando así la di-
versidad mediática. 

Los efectos de la centralización de la prensa se pueden percibir en dos im-
portantes sectores: el de la información y la economía. El primero se muestra en 
el instante en que cada vez menos grupos o personas son dueños de los periódi-
cos, haciendo que se centralice y, por tanto, limite la producción de la informa-
ción. Esto tiene como consecuencia la falta de pluralidad de los discursos y pos-
turas, la posibilidad creciente de un sesgo en la información y el riesgo de que 
los medios solo representen o difundan la visión de las élites sociales, dueñas de 
los consorcios mediáticos. Desde la perspectiva económica, la concentración 
mediática implica la creación de grandes consorcios y empresas de gran poder 
en el mercado, lo cual no solo impide la posibilidad de que periódicos emergen-
tes puedan competir contra ellos, sino que convierte a estas corporaciones en 
personajes importantes en la escena pública, en constructores de opinión públi-
ca y en influyentes en la gobernabilidad del Estado en el que se erigen. Como se 
ha dicho anteriormente la prensa se ha transformado en el cuarto poder. Otro 
efecto económico de la centralización mediática en la prensa es que los grupos 
concentrados suelen disponer de una situación financiera holgada, lo que les 
permite desarrollar políticas de precios predatorias. Esta práctica se aplicó en la 
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prensa diaria inglesa con la desaparición de importantes matutinos londinenses 
y la asfixia de otros. 

Un estudio realizado por el Banco Mundial destaca que América Latina es la 
región con menor participación del Estado en la propiedad de los medios gráfi-
cos y audiovisuales, esto explica en parte la presencia de grandes consorcios de 
prensa como El Clarín en Argentina y el Globo en Brasil. En algunos países de La-
tinoamérica (Brasil, México y Venezuela) se han centralizado los medios de infor-
mación (ver cuadro dos), sin embargo; con las nuevas tecnologías y el auge de las 
redes sociales, se construye una realidad que confronta el autoritarismo de estas 
empresas. La centralización mediática de la prensa tiene varias repercusiones 
como la tendencia a la comunicación vertical y autoritaria por los grandes y apo-
derados consorcios mediáticos, la hegemonía de una visión y discurso mediático 
(falta de pluralidad discursiva) y la consolidación de estos consorcios como el 
cuarto poder dentro de los Estados Nación. En América Latina la centralización 
mediática es una condición que se repite en varios países debido a diversos ele-
mentos, principalmente jurídicos, que lo permiten. Entonces, las preguntas que 
se alzan sobre esta realidad son: ¿qué consecuencias tiene la centralización en la 
democracia y la ciudadanía?, ¿cómo equilibrar el poder de las instituciones de 
información? Una situación donde la responsabilidad del Estado es evidente; sin 
embargo, el enfoque para revertirlo no puede ser meramente económico, según 
indicó el investigador y docente argentino, Guillermo Mastrini (1999).

El problema es que los políticos tienen una doble dimensión: por un lado, 
pueden estar de acuerdo con mayor libertad de expresión y menos concentra-
ción, pero saben que su carrera está determinada por los mismos medios y en 
última instancia tratan de no confrontarse con estos conglomerados. Por lo mis-
mo, sus declaraciones suelen ser más bien “timoratas” respecto de lo que final-
mente terminan haciendo. La concentración mediática es un proceso de centrali-
zación y apoderamiento por pocas personas o grupos hegemónicos de los medios 
de comunicación de distintos tipos. Esta conducta tiene su origen en el surgi-
miento de los medios como instrumentos de comunicación masiva, reforzada 
por la universalidad del liberalismo capitalista y más tarde, por la globalización; 
a partir de este momento, los periódicos y demás medios se revelaron como for-
mas de negocio y poder social. 

La situación del pluralismo y la concentración en EUA
En Estados Unidos de Norteamérica, la prensa, protegida legalmente por la 1era 
enmienda de la Constitución, nos ofrece una historia de su mutación genética 
actual, es decir; para poder entender su ADN liberal, se tiene que entender cómo 
surge auténticamente y los elementos estructurales que la conforman. La bo-
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nanza económica en la década de los años 20,21 dio pie a los futuros monopolios 
informativos y fusiones a gran escala, convirtiéndose en un modelo de éxito 
económico, así como un gran poder para las élites empresariales, tanto dentro 
del propio país como fuera de sus fronteras en la pudiente nación capitalista. 
Entre los nuevos empresarios de la prensa escrita, que se peleaban por obtener 
las mayores ganancias en sus tirajes se encontraban: 

El ahora admirado Joseph Pulitzer y el denostado William Randolph Hearst. Pulitzer 

será el primero en hacer ese periodismo moderno —o de masas— en el que el sensa-

cionalismo estará presente a través de grandes fotos y titulares cuya misión es desta-

car la noticia de interés humano, provocada, deformada o incluso falsa. (Segovia 2001, 

255)

Los mass-media, como se conocen en el argot estadounidense, están orientados 
a obtener una alta rentabilidad a un menor costo. El nacimiento de esa nueva forma 
de considerar el periodismo va también unido a una nueva forma de financiación: 
la publicidad. De este modo, la prensa pasa de una dependencia política o de ayu-
das estatales a una dependencia estrictamente económica (Segovia 2001). A partir 
de los años 70, la prensa escrita sufre una considerable transformación, el creci-
miento de los grandes consorcios editoriales se ve emparejado a una fusión entre 
diferentes medios de comunicación con un solo dueño: radio, televisión y prensa.22 

Esta concentración de poder mediático está íntimamente ligada a las élites 
como diría Mills (1993). Los grupos de poder en la sociedad más capitalista por 
antonomasia, se fincaron en una red que involucra violaciones y corrupción al 
marco jurídico, pero también se fundó en una actitud de poder antropológico, 
que solo el ciudadano estadunidense comprende (en su American Dream). Estos 
grupos de poder están compuestos por individuos organizados en asociaciones 
anónimas, que utilizan los medios de comunicación como válvulas de escape de 
forma lenta y matizada; alejando a los ciudadanos de la vida pública, obteniendo 
toda la responsabilidad en su vida diaria.23 A finales de los años 80 y principios 

21 El fordismo y el taylorismo serán los pilares que catapultan a Estados Unidos como una 
potencia económica y de gran influencia en el resto de países de occidente, la industria del 
automóvil será un gran detonante para el desarrollo a lo largo de la Unión Americana, así 
como el apoyo que el gobierno le ofrece en sus políticas públicas industriales a los nuevos 
empresarios. 
22 El consorcio mediático más influyente es la 25., propietaria de 98 diarios en EUA y 500 
publicaciones periódicas que se distribuyen por todo el mundo, además de una filial en 
Londres (Segovia 2001, 234).
23 La democracia capitalista solo puede funcionar si unos pocos son quienes toman las 
decisiones, con una participación superficial de la “masa”. En este sentido, la despolitiza-
ción, apatía y cinismo que provocan los medios de comunicación en el ciudadano son muy 
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de los 90, la influencia económica de las empresas mediáticas generó el interés 
de regular sus actividades a través de un marco legislativo que establecía sus lí-
mites ante al gobierno y las demás empresas. Tanto la radio como la televisión 
fueron puestas a discusión, también en cuanto a su contenido, licencias, así 
como el límite de propiedad que podía tener cada empresa, lo cual permitió el 
ingreso de nuevos accionarios a los medios de comunicación.24 Por ejemplo, la 
ley, durante el mandato de Bill Clinton, presentaba cuatro grandes enfoques que 
podemos considerar como propios del neoliberalismo: 

⫸ Poseía un apoyo ideológico desde la postura neoliberal, estableciendo 
las categorías esenciales para su desarrollo.

⫸ Era una clara ley que promovía el libre mercado y competencia entre 
aquellos empresarios que deseaban ser parte de los medios.

⫸ Reducía los costes tras la fusión entre empresas y liberalizaba las tarifas. 
⫸ Abría las restricciones legales que antes existían para las empresas de 

televisión por cable, así como un marco jurídico para las nuevas tecno-
logías de la información.25 

El antecedente de autonomía y descentralización de las empresas mediáticas 
en EUA ha tenido una característica distintiva de los demás países, en donde su 
proceso regulatorio y en ocasiones contradictorio ha tenido tres fases visibles: a) 
el modelo de libertad de prensa, aplicado a los medios gráficos que defiende la 
Constitución; b) el modelo que regula la infraestructura pero no el contenido, y, c) 
el modelo de emisión, regula el contenido y algunos tipos de libertad de expre-
sión. Según McQuail (1998), el cuarto poder, como ha sido llamado el ejercicio pe-
riodístico en EUA, ha tenido una trayectoria importante en la vida social de la 
Unión Americana, como una actividad de libertad a las garantías individuales. Con 
excepción de la investigación de la Commission on Freedom of the Press en 1947, 
donde su fundamento de responsabilidad social perdura hasta la actualidad, así 

útiles e imprescindibles para el funcionamiento del sistema. Cuando la gente abandona la 
esperanza de que el cambio social puede ser factible y beneficioso, se alejan de la vida 
pública, dejando en manos del vértice de la pirámide de poder toda la responsabilidad.
24 Para mediados de los años 90, la ley de telecomunicaciones establece las siguientes 
consideraciones: “Una ley que promueva la competitividad y reduzca la regulación con el 
fin de asegurar precios más bajos y mayor calidad de los servicios de telecomunicaciones 
para los consumidores americanos y fortalezca la rápida implantación de las nuevas tecno-
logías de telecomunicaciones” (Segovia 2001, 234).
25 Para el 2000, la fusión entre la Time Warner y la Internet America Online (AOL) describe 
cómo la antigua empresa mediática se integra con la moderna y de visión futurista AOL, no 
solo por cuestiones de mercado, considerado en millones de usuarios, sino por la cobertu-
ra que ahora tendrá por Internet su empresa. 
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como los criterios de acción para los responsables de dichos medios; no obstante, 
existe una ambivalencia e incoherencia para reconocer las amenazas a la libertad 
de expresión que surgen del proceso de monopolización de la misma prensa. 

Análisis de la crisis de la prensa de papel
La situación económica de las empresas mediáticas dedicadas al periodismo im-
preso desde mediados de la década pasada en América y especialmente en Espa-
ña afectó de manera directa sus diarios más importantes (El Mundo, La Vanguar-
dia, El País, ABC). En 2017, durante el mes de mayo, el consorcio PRISA con su 
diario más influyente El País tuvo una reducción del 18% de ejemplares vendidos 
por debajo de los 100 mil; de igual forma en cuanto a su difusión (vendidos más 
difusión gratuita) de cerca de 175 mil han sufrido una caída de casi 11%, según 
datos de la OJD (Oficina de Justificación de Difusión). El diario El Mundo también 
tuvo una caída considerable de venta y difusión de 14% y 11%, respectivamente, 
el diario ABC del grupo Vocento tiene de igual forma una reducción en ambos ru-
bros de 11%, respectivamente; por último, el diario La Razón, de grupo Planeta, 
tiene una caída de casi 20% y en cuanto a su difusión también cae un 18%.

Estas cifras muestran que el hundimiento de la industria periodística del pa-
pel es un suicido anunciado, los medios de comunicación tradicionales, que por 
décadas construyeron y moldearon una opinión pública, han tenido en la última 
década una caída en su producción editorial, contra el paulatino aumento de las 
TICs, donde la Internet es el medio por el cual actualmente se busca estar infor-
mado de lo que sucede de forma instantánea y de libre acceso a diferencia del 
clásico tabloide de papel. La consecuencia ha sido el despido de miles de pues-
tos de trabajo en la industria de los medios de comunicación desde el inicio de 
la crisis en el 2007, esto ha venido siendo un fenómeno que afectó con mayor 
fuerza en los medios impresos; sin embargo, el análisis no puede estar lejos del 
problema del actual modelo económico neoliberal que afecta no solo a estas in-
dustrias, sino a una gran cantidad de empresas que sufren la crisis del neocapi-
talismo. El fenómeno tiene elementos que configuran una problemática homogé-
nea, una burbuja laboral sostenida sin una ética profesional, sueldos altos por 
ejecutivos sin referencia real de su producción y una desorientación legal-labo-
ral en cuanto se produjeron los cambios económicos sobre la propiedad de las 
empresas a nivel mundial. Estas características son viables para cualquier em-
presa que se mueva en el actual sistema económico y, por ende, en las empresas 
mediáticas. 

El ejemplo más claro es el grupo español PRISA, uno de los consorcios más 
poderosos a nivel mundial, donde percibió una deuda por más de 5 mil millones 
de euros y la auto asignación de un salario por parte de su ejecutivo general 
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equiparado al ramo financiero,26 junto a ello, la formación de un grupo de bancos 
que se han apoderado de la mayoría de las acciones de la empresa editorial. Aun 
muchos analistas consideran que el problema no puede ser visto solo desde una 
postura en contra del advenimiento tecnológico de las redes sociales, sino como 
una consecuencia del manejo financiero tan voluble que se presenta en el actual 
escenario neoliberal. 

Por último, la crisis del periodismo de papel no solo es por el advenimiento 
de las nuevas tecnologías junto al modelo económico imperante, ni sus conse-
cuencias y estabilidad dependen totalmente de ello. Los medios de comunicación 
en la próxima década serán distintos a los de hoy, tendrán el poder de ser parte 
de la vida cotidiana en sus actividades normales; no obstante, el cambio cultural 
será demoledor para las industrias de la información que no basen sus noticias 
en ámbitos como: la inmediatez de la información, accesorios tecnológicos acce-
sibles (móviles), editores virtuales de noticias personalizados, pluralidad infor-
mativa en la red. Sociedades modernas como los países nórdicos plantean un mo-
delo basado en calidad más que en un consumo per se, es decir, el derecho a la 
información por derecho se enfrenta a los instrumentos para lograrlo, el costo de 
la distribución de los contenidos, el salario a los nuevos periodistas, e infraes-
tructura, lo que obligará a poner más atención a la calidad de la información.

En España las grandes empresas de medios que sufren pérdidas en sus ven-
tas tendrán que buscar financiamiento bancario con las posibles consecuencias 
de lo ocurrido en 1929 (y perder autonomía e independencia de informar la si-
tuación por la que pasan miles de desahucios por culpa de los propios bancos), 
o fusionarse con conglomerados globales. El actual sistema de medios en crisis 
instituido con los rescoldos del antiguo régimen franquista —la monarquía, las 
principales instituciones y partidos políticos y grupos financieros— está ahora 
roto y no hay un consenso, aun si la credibilidad de la industria periodística está 
en duda. La publicidad que antiguamente sirvió para sufragar los gastos más que 
las ventas directas se enfrenta a un mercado que busca información gratuita en 
las redes sociales, la publicidad cae en la última década de forma irreversible; 
pero queda la esperanza de que el periodismo independiente sea quien dé la pe-
lea y los verdaderos periodistas recuperen la credibilidad perdida por la actual 
prensa y ofrezcan historias reales que contar. 

Conclusiones 
El texto describe que el desarrollo económico —neoliberal— ha permeado el pe-
riodismo occidental. La prensa se ha adaptado a los fines e intereses políticos y 

26 www.eldiario.es.
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económicos, independientemente de ser medios de información pública, que 
favorecen a un sector del mercado de lectores. Los periódicos poseen diferentes 
niveles de intermediación, capaces de desarrollar entre los distintos niveles de 
gobierno y políticos de distintas ideologías, lo que les da una ventaja para po-
der continuar su desarrollo como empresas mediáticas. Dentro de este esquema 
de interpretación, a partir del análisis elaborado, se puede señalar que el plura-
lismo es un concepto sistémico en el que están implicados todos los componen-
tes que se han considerado en la función del pluralismo. 

Los componentes de dicha función tienen un carácter heterogéneo y son re-
gulados mediante instituciones y prácticas diferentes de acuerdo con su sistema 
político, por ejemplo: a) debilidad en la autonomía periodística; b) existencia de 
una dependencia económica gubernamental a través de la publicidad; c) no hay 
una ética profesional definida, sino que cada empresa periodística posee su pro-
pia ética; d) la cercanía con el sistema político o los otros niveles de gobierno 
debilitan la autonomía periodística, y, e) los políticos o grupos de poder siguen 
siendo los dueños de las empresas mediáticas. 

Se puede considerar que el papel de la prensa frente al sistema económico 
no está exento de una confrontación a partir de su trabajo, siempre y cuando no 
afecte sus propios intereses o una pérdida de autonomía frente a otros diarios; 
es decir, que afecte sus intereses frente a otras industrias mediáticas o intereses 
políticos. El papel de la prensa será distinguirse frente a los otros medios de co-
municación, tomar una justa medida de interés hacia tal o cual problema políti-
co, sin llegar a perder su credibilidad y su interlocución con la élite política y 
financiera, así como la actual capacidad de adquirir información vía digital y sa-
telital. Lo anterior hará de las empresas mediáticas crecientes, manejar flujos de 
información privilegiada, en cualquiera de los diferentes campos o actividad 
económica, política, empresarial, federal o local. En la práctica, en la mayoría de 
los países, los contenidos están regulados de manera general y se resumen en la 
vigilancia del número de veces o en el minutaje o espacio correspondiente a la 
aparición de los líderes y representantes de los partidos del gobierno, etc. Con-
vertirse en una arena de discusión entre diferentes interlocutores será, sin duda, 
la principal función de la prensa, independientemente de incrementar su audien-
cia en anunciantes y lectores. ID
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Response strategies, protection of workers’ rights 
and change management of Mexican companies in 
the face of the Covid-19 crisis
Abstract | Faced with the health and economic contingency in which society finds itself, this 

article aims to determine to what extent response strategies and worker’s rights influence 

the management of change in the face of the Covid-19 crisis. The methodology used was 

that of a multiple regression model with data obtained from the Survey of Response Strat-

egies of Mexican Companies (EEREM, Spanish initials) 2020, which is based on a non-prob-

abilistic sampling (for convenience-volunteer subjects) to 109 companies in Mexico; whose 

unit of analysis was mostly senior and middle managers. The results show that response 

strategies and the protection of workers’ rights in the face of the Covid-19 crisis predict 

that change management is an element for companies to face new challenges. In addition 

to the above, this study confirms a positive and significant relationship between response 

strategies in change management processes that are necessary in companies in the face of 

the Covid-19 crisis.

Keywords | Covid-19, change management, worker’s rights, Mexico. 

Resumen | Ante la contingencia de salud y económica en que se encuentra la sociedad, el 

presente artículo tiene como objetivo determinar en qué medida las estrategias de res-

puesta y los derechos de los trabajadores influyen en la gestión del cambio ante la crisis 

por Covid-19. La metodología que se utilizó fue la aplicación de un modelo de regresión 

múltiple con datos obtenidos de la Encuesta de Estrategias de Respuestas de Empresas 

Mexicanas (EEREM) 2020 que está basada en un muestreo no probabilístico (por convenien-

cia-sujetos voluntarios) a 109 empresas de México; cuya unidad de análisis fue en su ma-

yoría mandos directivos y medios. Los resultados comprueban que las estrategias de res-
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puesta y la protección de los derechos de los trabajadores ante la crisis por Covid-19 

predicen que la gestión del cambio es un elemento para que las empresas enfrenten los 

nuevos desafíos. Aunado a lo anterior, este estudio confirma una relación positiva y signi-

ficativa de las estrategias de respuesta en los procesos de gestión del cambio que son ne-

cesarias en las empresas ante la crisis por Covid-19. 

Palabras clave | Covid-19, gestión del cambio, derechos de los empleados, México. 

Introducción
La pandemia por Covid-19 ha afectado la cotidianidad de millones de personas 
en todo el mundo por lo que más que una crisis sanitaria, es una crisis con afec-
taciones en diversos sectores cuyas consecuencias resaltan en la esfera económi-
ca (ONU 2020). Este tipo de afectaciones en el ámbito económico tiene mayores 
impactos en las poblaciones pobres de los países emergentes (Momaya 2020). 

Las naciones se enfrentan a importantes desafíos como el decrecimiento eco-
nómico (Ballesteros y Useem 2017) del cual la crisis por Covid-19 no es la excep-
ción, por lo que la eficacia de respuesta debe relacionarse con la velocidad de 
actuación. Además de las afectaciones en la vida de las personas, la crisis pandé-
mica está incidiendo en las empresas en momentos frágiles en que las circuns-
tancias políticas y económicas son inestables (Cuervo-Cazurra, Mudambi y Pe-
dersen 2018). De esta manera, esta crisis plantea la actuación inmediata y, por las 
circunstancias, se requiere de respuestas eficaces y estrategias que permitan que 
las empresas sobrevivan y logren recuperarse de los efectos adversos de la pan-
demia (Wenzel, Stanske y Lieberman 2020).

La pandemia por Covid-19 ha revelado vulnerabilidades extraordinarias de-
rivadas de la incertidumbre mundial generalizada (Caligiuri 2020). Ante este en-
torno emergente, las empresas han replanteado sus estrategias para enfrentarse 
a la crisis generada por la Covid-19 (Wenzel, Krämer, Koch y Reckwitz 2020). 
Como consecuencia de ello, los directivos y los empleados experimentan cada 
vez más incertidumbre de actuación. Esto, por lo tanto, plantea interrogantes so-
bre la forma en que los directivos y los empleados pueden responder eficazmen-
te (Wenzel, Stanske y Lieberman, 2020; Alvarez, Afuah y Gibson 2018) mediante 
capacidades de renovación estratégica, haciendo uso de la mejor manera de los 
recursos con que se cuenta (Wenzel et al. 2020).

Indudablemente la autonomía, la toma de decisiones descentralizadas, las 
estrategias de actuación inmediata y la garantía de protección de los trabajado-
res aumentan la rapidez y la eficacia con que una empresa puede responder tan-
to a las amenazas como a las oportunidades del entorno externo derivadas de 
procesos necesarios de cambio (Teece et al. 1997; Guo et al. 2020; Cummings y 
Worley 2013).
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Para encarar la crisis, desde el punto de vista económico, se ha enfatizado la 
necesidad de investigar y definir formas del desempeño en las empresas. Ante 
los desafíos por la Covid-19, los investigadores tienen la oportunidad y la res-
ponsabilidad compartida de encontrar respuestas certeras (Caligiuri et al. 2020). 
De aquí lo fundamental de que las organizaciones establezcan sus principales 
estrategias de respuesta y afiancen la posición de los empleados mediante estra-
tegias que garanticen la supervivencia y la continuidad de las empresas a través 
de elementos de gestión del cambio. En este sentido, esta investigación busca 
dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿cuál es el efecto de las estrategias de 
respuesta ante la crisis por Covid-19 en la gestión del cambio?, ¿cuál es el efecto 
de la protección de los derechos de los trabajadores en la gestión del cambio?

Entonces, ante los efectos de la pandemia por Covid-19 y los cuestionamien-
tos definidos, esta investigación se sustenta en los principios de la teoría de la 
complejidad en los que se establece que las organizaciones deben adaptarse a 
las fuentes externas de incertidumbre y complejidad (Lawrence y Lorsch 1967; 
Lawrence y Dyer 1983). De manera tal que la teoría de la complejidad sirve como 
referente teórico para definir que en situaciones como las planteadas por la cri-
sis por Covid-19, el comportamiento de una empresa no debe ser homogéneo 
respecto del de otras sino que, por el contrario, debe definirse la existencia de 
una relación entre principios de adaptación, de funcionamiento respecto del en-
torno, así como de integración con los cambios ocurridos en el ambiente (Wood-
ward 1965). 

Con base en la argumentación anterior, el objetivo de la presente investiga-
ción fue conocer  los efectos que tienen las estrategias de respuesta y la protec-
ción a los derechos de los trabajadores en la gestión del cambio ante la crisis por 
Covid-19. Así, el presente estudio busca contribuir a ampliar el conocimiento ac-
tual de la ciencia administrativa, estableciendo que en contextos como el del Co-
vid-19, los procesos de gestión del cambio se ven influenciados por el efecto de 
las estrategias de respuesta y la protección de los derechos de los trabajadores. 

El presente documento está estructurado de la siguiente forma: primero, se 
presenta una revisión de la literatura que argumenta las hipótesis de investiga-
ción que se plantean. En segundo lugar, se describe el método de investigación y 
los procedimientos de análisis. Por último, se presentan los hallazgos, la discu-
sión, la limitaciones  e implicaciones de la investigación. 

Revisión de literatura e hipótesis
La gestión del cambio y la protección de los derechos de los trabajadores 
Las crisis son una parte omnipresente de la vida de las organizaciones (Wenzel, 
Krämer, Koch y Reckwitz 2020), sin embargo, estas abren oportunidades de re-
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novación estratégica, incluso para las empresas que se aferran de manera rígida 
e inflexible a su estrategia bajo condiciones normales. Esto es así porque las cri-
sis desencadenan un modo de reflexión que permite a los directivos y los em-
pleados trascender los límites de lo que creen que es posible llegar a ser. Sin em-
bargo, las crisis duraderas dejan en el panorama empresarial huellas irrevocables 
que hacen imposible regresar al orden anterior (Wenzel et al. 2020).

Las relaciones laborales contemporáneas están cambiando como consecuen-
cia de factores como los avances en los sistemas de información, el aumento de 
la competencia mundial y la creciente interdependencia entre las organizaciones 
y las personas que han creado nuevas “reglas” fundamentales para las organiza-
ciones. Entonces, el éxito de una empresa suele medirse en función de su capa-
cidad de cambio rápido y su capacidad de respuesta a múltiples grupos de inte-
rés, en un entorno en el que los plazos de ejecución son cada vez más cortos y 
en el que se necesita una mayor cooperación interna y externa. Así, el éxito de la 
gestión del cambio repercute en las características fundamentales de las relacio-
nes laborales que constituyen a la organización (Anderson y Schalk 1998, en 
Schalk y Rousseau 2009).

Dado que muchas empresas de todo el mundo se restructurarán o desapare-
cerán debido a la pandemia por Covid-19, los trabajadores se reciclarán o serán 
despedidos y es probable que los costos económicos, sociales, psicológicos y de 
salud de estas acciones sean inmensos (Kniffin et al. 2020). Este cambio repenti-
no debe garantizar los derechos de los trabajadores, pues de estos depende la 
continuidad y la permanencia de las organizaciones en el mercado, y aunque un 
gran número de empresas ha tratado de mantener, en su mayoría, la permanen-
cia de sus trabajadores llevando a cabo estrategias como el trabajo virtual, se 
presentan nuevos desafíos para los empleados como la inseguridad laboral y la 
futura incertidumbre económica (Caligiuri et al. 2020). 

En este marco, los derechos laborales resultan trascendentales para la rela-
ción entre el trabajador y la organización. Históricamente, los derechos laborales 
se han derivado de una serie de demandas por parte de los trabajadores, a partir 
de la revolución industrial se presentan las primeras exigencias de que se vincu-
len con la jornada laboral el salario y la seguridad social (Antezana, 2012). Como 
resultado de lo anterior, se crearon una serie de leyes en diversos países que ga-
rantizaban condiciones básicas para la sobrevivencia de los trabajadores. Es im-
portante señalar que las primeras leyes asociadas con el trabajo fueron conse-
cuencia de las luchas obreras en diversas partes del mundo con las cuales lograron 
plasmar sus reivindicaciones en derechos laborales que se extendieron para el 
beneficio de gran parte de los trabajadores (Ceamanos 2006). 

Como se mencionó, las primeras peticiones de los trabajadores estaban aso-
ciadas con la reducción de la jornada laboral, el incremento del salario, el acceso 
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a atención médica, así como la obtención de diversos beneficios que otorga la 
seguridad social. Por lo cual, durante el siglo XX se fue consolidando la idea de 
garantizar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, a partir de 1980, los 
derechos laborales han sufrido un deterioro importante debido a las políticas 
económicas relacionadas con la maximización de las ganancias para las empre-
sas y en detrimento de los beneficios para los trabajadores (Escalante 2015). 

En este contexto, la pandemia Covid-19 ha acentuado la pérdida de los dere-
chos laborales, resultando trascendental conocer el comportamiento de las em-
presas con respecto al derecho de los trabajadores. En particular, esta investiga-
ción analiza el salario y la continuidad laboral como estrategia de protección de 
los derechos laborales. 

En época de crisis económica y de salud, al garantizar la empresa los dere-
chos de los trabajadores se genera una correspondencia eficaz entre empleado y 
empleador que abre la posibilidad de una mayor productividad que beneficia a 
la organización. Es importante señalar que la desprotección por parte de la em-
presa a sus empleados puede generar desequilibrios internos que impactan en  
pérdidas costosas en el rendimiento de la organización y en los procesos de 
cambio (Omar, Chan y Joned 2009).

En este sentido, un elemento central para incrementar la productividad de las 
empresas se plantea mediante el otorgamiento de condiciones laborales favorables 
para los trabajadores, así entonces, los cambios laborales que ha generado la pan-
demia actual deben de garantizar la seguridad, la estabilidad, la certidumbre de los 
empleados y con ellos la gestión del cambio de las organizaciones (Caligiuri 2020). 

Según Guo et al. (2020), las estrategias de protección de los derechos de los 
trabajadores fueron las siguientes: pago de los salarios a todos sus empleados 
de manera normal, mantener los trabajos de la mayoría de los empleados, nego-
ciación con los empleados o con los sindicatos, pago de  los salarios de los em-
pleados que están en cuarentena,  licencia compensatoria o el pago de horas ex-
tra para los empleados que deben continuar con el trabajo presencial a pesar de 
la cuarentena y estrategias de pago igualitarias tanto para sus empleadas como 
para sus empleados. 

Estrategias de respuesta ante la crisis
Las estrategias empresariales son fundamentales para sobrevivir en épocas de 
crisis, en particular  en el Covid-19 se han presentado aspectos extraordinarios 
que han obligado a las organizaciones y a la sociedad a transformar las relacio-
nes y la manera de interactuar. Por lo anterior, es importante definir estrategias 
en las organizaciones como un método de sobrevivencia ante la crisis económica 
y de encierro que se ha implementado en casi todo el mundo. 
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De esta manera, según Aguilera, González y Rodríguez (2011), las estrategias 
empresariales se definen como un patrón de decisiones que dan lineamientos y 
orientan las políticas  de la organización con la finalidad de cumplir con los ob-
jetivos y los beneficios que se hayan impuesto en la organización, además, se 
deben considerar elementos como el capital humano, los recursos económicos, 
la competencia, de tal forma que estos permitan generar condiciones para lograr 
cumplir las metas establecidas. 

Por otro lado, una estrategia empresarial se define como un plan que, alinea-
do con las metas, políticas y valores de la empresa, permite la utilización de re-
cursos para el fortalecimiento de competencias en un ambiente de negocios com-
petitivo, donde los rivales enfocan sus esfuerzos al logro de ventajas competitivas 
(Quinn y Voyer 1998). Es importante señalar que en particular las estrategias em-
presariales deben relacionarse con el crecimiento, la producción, la competencia. 

En lo que respecta a Hernández (2012), las estrategias empresariales deben 
considerar dos elementos: por un lado, los aspectos internos que tienen que ver 
con la productividad, la optimización de los recursos y el ambiente laboral, y, 
por el otro, los elementos externos que tienen que ver con las relaciones públi-
cas, de tal forma que permitan generar acuerdos estratégicos con socios para in-
crementar las ventajas competitivas en el mercado de la organización  

Con base en lo anterior, se exponen diversas definiciones de estrategia que 
permiten esclarecer el concepto de estrategias empresariales y que en términos 
generales se puede definir como las acciones o lineamientos que se plantean des-
de la dirección de una organización para cumplir las metas trazadas con apoyo 
de elementos como los recursos, las relaciones laborales y la política empresarial. 
Sin embargo, la actual crisis pandémica ha transformado las estrategias empresa-
riales principalmente basadas en los cambios y actualizaciones tecnológicas.

La crisis por el Covid-19 ha redefinido los recursos organizativos y ha acen-
tuado las capacidades organizativas clave. Necesariamente se requiere de adap-
taciones y priorizaciones organizativas efectivas, que permitan los procesos de 
cambio con la finalidad de dar respuestas certeras y que generen desempeño en 
las organizaciones. La implementación de estrategias debe ser más ágil con la 
finalidad de garantizar un impacto directo y rápido para que la empresa pueda 
cambiar de dirección y adaptarse a nuevas situaciones (Caligiuri 2020).

Son diversas las estrategias que debieron implementar las empresas ante la 
crisis por el Covid-19, por ello se debió pasar de un papel de implementación de 
estrategias estáticas y reactivas a una comprensión más ágil de las posiciones 
que tuvieran un impacto directo en la rapidez con la que la empresa pudiera cam-
biar de dirección y adaptarse a nuevas situaciones. El brote de Covid-19 y la pan-
demia mundial han afectado todos los ámbitos de la economía y la sociedad, lo 
cual ha dado lugar a una serie de escenarios completamente novedosos y de cam-
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bio para la toma de decisiones (Ivanov 2020), esto es, las organizaciones deben 
adaptar los cambios considerando la participación, y el grado tomando en cuenta 
el comportamiento y las costumbres de la organización (Zimmermann 2000). 

La vida organizacional contiene situaciones paradójicas, las cuales exigen 
coordinación y gestión del cambio, lo cual implica también ocuparse de la pre-
sencia de diferencias de gran impacto para la organización (Beech et al. 2004).

El reto del cambio se basa en la velocidad del aprendizaje y en el impacto 
que los cambios tienen hacia un nuevo paradigma de percepción del entorno, de 
un nuevo equilibrio entre la estructura y los procesos al interior. La participación 
de los integrantes de las organizaciones ante eventos contingentes permite apro-
vechar las capacidades existentes, aceptar el carácter caótico, experimentar con 
relaciones de trabajo fuera de la rutina ordinaria, fomentar la creatividad y la 
capacidad en la búsqueda de soluciones, acercarse a soluciones del problema vi-
vido y reducir la resistencia al cambio (Zimmermann 2000).

Frente a los cambios, las organizaciones  deben asumir acciones estratégicas 
y a la vez gestionar y ajustar los cambios necesarios e ineludibles generados por 
eventos discontinuos y atípicos. Dentro de estas acciones, se deben comprender 
de manera holística procesos, acciones, estructuras, cultura, atributos, habilida-
des y relaciones diseñadas para asegurar que la organización permanezca flexi-
ble cuando se enfrente a nuevos eventos (Weber y Tarba 2014; Ivory y Brooks 
2018). Aunque la mayoría de las organizaciones visualizan enormes desafíos de-
rivados de la crisis Covid-19, algunas otras también son capaces de percibir las 
señales y ver las oportunidades para revisar las direcciones y establecer diversas 
estrategias (Momaya 2020).

La pandemia por Covid-19 ha generado la realización de estrategias inmedia-
tas que, dados los eventos extremos o extraordinarios, permiten identificar y 
comprender dinámicas importantes y fundamentales que en condiciones norma-
les no son visibles (Kniffin et al.  2020). 

Las investigaciones han demostrado que las organizaciones crean capacidad 
de recuperación y desarrollan estrategias eficaces para hacer frente a los proble-
mas. De aquí que los administradores de empresas y los encargados de formular 
políticas se enfrentan a la necesidad de idear estrategias y medidas de política 
apropiadas que se ajusten a las distintas contingencias generando procesos de 
cambio (Liu, Lee y Lee 2020). Además, la identificación de estas estrategias debe 
partir de paradojas de desempeño, de pertenencia y de organización (Lüscher y 
Lewis 2008). 

Por lo anterior, es fundamental, para evitar el cierre de empresas, la pérdida 
de puestos de trabajo y la disminución de los ingresos, así como mitigar el des-
plazamiento del trabajo, el requerir de una serie de estrategias para la supervi-
vencia y continuidad de estas (ONU 2020).
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Las estrategias son diversas, entre estas están las concernientes a la recupe-
ración de la producción;  para esta investigación se consideraron las siguientes: 
reducción de la producción y/o los servicios, reducción de los costos de opera-
ción, su empresa se deshizo de las unidades de negocio con pérdidas y sin ga-
nancias, adopción del teletrabajo en línea, optimización de los modelos de nego-
cio para captar las nuevas necesidades de los clientes, inversión en innovación 
tecnológica, diversificación en nuevas áreas de negocios, cambio de las líneas de 
productos o servicios existentes, cambio de la cobertura del mercado regional, 
cambio de las relaciones de cooperación externa (Guo et al. 2020).

De acuerdo con la argumentación anterior, surgen las siguientes hipótesis:

H1: La protección de los derechos de los empleados tiene efectos positivos 
en la gestión del cambio.

H2: Las estrategias de respuesta ante la crisis tienen efectos en la gestión del 
cambio.

Método 
Diseño de investigación
Esta investigación es de tipo transversal y no experimental. En términos de las 
relaciones estimadas, se trata de un estudio correlacional.

Muestra y caracterización 
La presente investigación está basada en la Encuesta de Estrategias de Respuestas 
de Empresas Mexicanas (EEREM) 2020, que obtuvo información mediante un pro-
ceso de muestreo no probabilístico aplicado a 109 empresas de México. La unidad 
de análisis estuvo constituida por mandos directivos y medios a quienes se ga-
rantizó confidencialidad y anonimato de sus datos. Las empresas fueron elegidas 
buscando las unidades más representativas y convenientes para el estudio.

Instrumento de recolección de datos
La estrategia de investigación fue la aplicación de la EEREM (2020), mediante un 
cuestionario en línea aplicado a empresas mexicanas durante las tres últimas se-
manas de septiembre y la primera de octubre de 2020. La EEREM se integró por 
dos secciones: a) datos de las empresas (giro de la empresa, tamaño de la empre-
sa, sector de la empresa), y datos demográficos y laborales de los respondientes 
(nivel jerárquico, edad, nivel de estudios, antigüedad, tipo de contrato, género), 
y, b) variables objeto de estudio (gestión del cambio, estrategias de respuesta 
ante la crisis Covid-19 y protección de los derechos de los trabajadores), cuyos 
reactivos se plantearon en escala Likert de siete opciones que van de 1 (totalmen-
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te en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). El instrumento fue construido a 
partir de las contribuciones teóricas de diversos autores Guo et al. (2020) y Cum-
mings y Worley (2013). Ver anexo. Además, se realizó una validación de conteni-
do a través de expertos, cuyas sugerencias fueron incorporadas en la segunda 
revisión del cuestionario.

Variables de análisis
La variable dependiente, gestión del cambio, se basó en Cummings y Worley 
(2013), operacionalizada con 11 reactivos que derivaron de la conceptualización 
del desarrollo organizacional y el cambio.

La variable independiente, estrategias de respuesta ante la crisis Covid-19, se 
basó en Caligiuri et al. (2020), conformada por 10 reactivos o ítems y fue medida 
de manera unidimensional; la variable independiente, protección de los derechos 
de los trabajadores, se soportó por Guo et al. (2020) conformada por seis reacti-
vos o ítems y fue unidimensional. 

Validez de las variables
Para evaluar las escalas de cada una de las variables, se realizó un análisis fac-
torial exploratorio según el método componentes principales con rotación vari-
max ortogonal (Nunnally y Bernstein 1995). No se encontraron problemas de 
dimensionalidad en ninguna variable. Considerando que todos los datos fueron 
recolectados del mismo instrumento de medida, fue necesario comprobar la 
presencia del sesgo de la varianza del método común a través del test de un 
factor de Harman (Konrad y Linnehan 1995). Los resultados del análisis facto-
rial exploratorio revelan que las variables no pertenecen a un único factor y, por 
lo tanto, se puede atribuir a que la varianza de las variables del estudio se debe 
a los constructos que se evalúan y no al método de evaluación. En las estructu-
ras factoriales obtenidas, todos los ítems presentaron cargas o saturación supe-
riores a 0.5, criterio considerado aceptable (Castañeda, Cabrera, Navarro 2010), 
con una varianza explicada del 69.1%. Además, en este análisis factorial explo-
ratorio se evaluó el índice de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Oklin 
(KMO) cuyo valor fue de 0.81, valor aceptable por ubicarse entre 0.80 y 0.90. La 
prueba de esfericidad de Bartlett para adecuación muestral resultó significativa 
(p = 0.000). 

Asimismo, para determinar la confiabilidad del instrumento se obtuvo la 
consistencia interna de cada una de las dimensiones, así como la escala global de 
cada factor o constructo mediante el alfa de Cronbach: Estrategias de respuesta 
ante la crisis por Covid-19 (0.76), Protección de los derechos de los empleados 
(0.76), y, Gestión del cambio (0.94). De acuerdo con los índices, se observa con-
sistencia interna entre los reactivos de cada variable.
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Métodos de estimación
En esta investigación se estimaron los efectos conjuntos de las Estrategias de 
respuesta ante las crisis por Covid-19 y de la Protección de los derechos de los 
trabajadores en la Gestión del cambio, a partir de un modelo de regresión lineal 
múltiple. Para adecuar el análisis a las condiciones de una ecuación de regresión 
por mínimos cuadrados ordinarios, se calculó: a) la normalidad de variables se-
gún la asimetría y curtosis (±2); b) la multicolinealidad de las variables a través 
del factor de inflación de la varianza (FIV < 3); c) el principio de linealidad a par-
tir de un gráfico de residuos en contra de la variable independiente en el que no 
se observó ningún patrón. 

Resultados
Análisis descriptivo
Según los datos recabados mediante la EEREM (2020), se presentan los datos de 
las empresas según su giro, tamaño, sector empresarial, así como la información 
demográfica y laboral de los respondientes que se vincula con el nivel jerárqui-
co, la edad, el nivel de estudios, la antigüedad, el tipo de contrato y el género.

Como se puede observar en la tabla 1, más del 60% de las personas que con-
testaron el cuestionario fueron hombres y solo 40% mujeres. La edad de la mayoría 
de la población se concentraba en el grupo de 31 a 40 años, y casi el 100% de los 
respondentes tiene un nivel educativo de licenciatura o posgrado. Estos resultados 
confirman además elementos como una mayor participación laboral de los hom-
bres, y que las personas que se encontraban laborando eran de edades jóvenes. 

En lo que corresponde a los aspectos laborales, más del 70% de las empresas 
pertenecían a organizaciones medianas y grandes, aproximadamente el 80% de 
los respondientes eran directivos o mandos medios. Por último, casi el 90% de 
las personas que contestaron la EEREM 2020 tenían contrato definitivo. Es impor-
tante señalar que las características laborales de los entrevistados son privilegia-
das, debido a que en su mayoría son mandos medios o directivos y cuentan con 
seguridad al tener un contrato definitivo. 

Otros elementos de la tabla 1 son destacables como que el 50% de las empre-
sas tenía más de 1000 trabajadores (grande). Además, una de cada cuatro (23%) 
de las empresas estaban en el sector automotriz. Este resultado es fundamental 
porque este sector ha sido uno de los que más efectos negativos tuvo durante la 
pandemia por Covid-19. 

Por otro lado, en la tabla 2 se expone el impacto que tuvo el pago de salario 
como protección a los derechos de los trabajadores según el tamaño de la empre-
sa, en este resultado se pueden observar pequeñas diferencias con respecto a 
este derecho laboral. Por ejemplo, casi un 70%  de las empresas grandes y media-
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nas (mayores a 250 trabajadores) pagaron a sus trabajadores el salario durante 
la pandemia. En lo que respecta a las empresas micros y pequeñas (menores a 
250 trabajadores) 64 por ciento de estas pagaron a sus trabajadores el salario 
durante la pandemia en el año 2020. Lo anterior plantea que sin distinción del 
tamaño de la empresa más de dos terceras partes de los trabajadores continua-
ron recibiendo su salario, lo que implica que gran parte de las organizaciones 

Tabla 1. Características de las empresas y de los respondientes.

Características de la empresa Características de los respondientes

n (Porcentaje) n (Porcentaje)

Giro de la empresa Sexo

Productos 80 (73.4%) Hombre 60.6%

Comercial o intermediaria 6 (5.5%) Mujer 39.4%

Servicios 23 (21.1%) Edad

Tamaño de la empresa 20-30 años 22.0%

Grande empresa 55 (50.5%) 31-40 años 55.5%

Mediana empresa 22 (20.2%) 41-50 años 13.8%

Pequeña empresa 19 (17.4%) 50+ años 9.2%

Microempresa 13 (11.9%) Jerarquía laboral

Sector de la empresa Directivos 31.2%

Automotríz 21 (19.3%) Mando medio 49.5%

Alimentación 13 (11.9%) Personal staff 10.1%

Comercio 9 (8.3%) Operativo 9.2%

Farmacéutico 6 (5.5%) Antigüedad laboral

Construcción 5 (4.6%) > 10 años 18.3%

Educación 4 (3.7%) 6-10 años 23.9%

Agricultura 2 (1.8%) 1-5 años 45.9%

Otro 49 (44.0%) < 1 año 11.9%

Escolaridad

Posgrado 51.4%

Licenciatura 47.7%

Tipo de contrato

Definitivo 89.9%

Outsourcing 5.5%

Temporal 4.6%

Observaciones 109 Observaciones 109

Fuente: Elaboración propia con base en la EEREM (2020).
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estudiadas mantuvieron la protección de los derechos laborales asociados con el 
ingreso, pero, además, porque este resultado puede relacionarse con las caracte-
rísticas de contrato laboral en la que la mayoría era definitivo.

En lo correspondiente a las estrategias empresariales, la información presen-
tada en la tabla 3 expone el porcentaje de empresas que adoptaron servicios o pro-
ductos digitales ante la pandemia del Covid-19 según sector empresarial. En este 
sentido, los sectores que adoptaron en mayor medida los servicios digitales fue-
ron construcción, servicios y comercio. En contraste, en el sector agropecuario 
solo la mitad de las empresas estudiadas adoptaron la estrategia mencionada. Es-
tos resultados pueden asociarse con las características propias de cada sector, 
pues, por ejemplo, en el agrícola puede ser más importante la prestación de servi-
cios no digitales a diferencia de un sector como el del comercio que además tuvo 
un gran auge asociado con las restricciones físicas impuestas por la pandemia. 

Una vez que se exponen resultados importantes sobre la población entrevis-
tada, así como las diferencias por tamaño de la empresa y sector empresarial con 
respecto a los derechos laborales y las estrategias implementadas ante la pande-
mia del Covid-19, en la siguiente se presentan resultados estadísticos que permi-
ten cumplir con el objetivo de la investigación. 

Tabla 2. Distribución porcentual del pago de salario como protección de los derechos de los trabaja-
dores y el tamaño de la empresa, 2020.

Tamaño de la empresa En desacuerdo De acuerdo Ni en desacuerdo,  
ni de acuerdo

Micro y pequeñas 32.0 64.0 4.0

Grandes y medianas 24.7 68.5 6.8

Fuente: Elaboración propia con base en la EEREM (2020).

Tabla 3. Distribución porcentual de la adopción de servicios o productos digitales de la empresa 
como estrategia de respuesta según sector empresarial,  2020.

Sector de la empresa En desacuerdo De acuerdo Ni en desacuerdo,  
ni de acuerdo

Agricultura 50.0 50.0 0.0

Construcción 20.0 80.0 0.0

Automotriz 9.5 71.4 19.0

Servicios (alimentos, turismo, educación y 
farmacéutica) 4.8 81.0 14.3

Comercio 0.o 85.7 14.3

Otros 4.9 73.2 22.0

Fuente: Elaboración propia con base en la EEREM (2020).
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El efecto de las Estrategias de respuesta ante la crisis por Covid-19, 
de la Protección de los derechos de los trabajadores en la Gestión del 
cambio 
Como se observa en la tabla 4, para las tres variables de la investigación, los 
respondientes concuerdan respecto a la percepción que se tiene de los cons-
tructos en estudio según los valores de las medias estimadas: para la variable 
Estrategias de respuesta ante la crisis por el Covid-19 (media = 4.27, d.e. = 1.0). 
La variable Protección de los derechos de los empleados (media = 4.82, d.e. = 
0.779). La variable Gestión del cambio (media = 5.23, d.e. = 0.98).

Para comprobar la relación entre las tres variables de la investigación en em-
presas mexicanas, se realizó un análisis de correlación lineal bivariada. En la ta-
bla 4 se observan los estimadores de Pearson para la correlación entre las varia-
bles en estudio. En cuanto a la correlación entre las variables Estrategias de 
respuesta ante la crisis por el Covid-19 y Gestión del cambio la correlación es po-
sitiva y baja (rxy = 0.27, p < 0.01), mientras que entre las variables Protección de 
los derechos de los trabajadores y Gestión del cambio la correlación es positiva y 
alta (rxy = 0.51 p < 0.01). Por lo tanto, existe una asociación lineal estadística sig-
nificativa entre las variables de la investigación. 

La tabla 5 presenta los resultados de los estadísticos de asimetría, curtosis y 
factores de inflación de la varianza de las variables que anteceden el análisis de 
regresión lineal múltiple que se propuso en la metodología. Acorde con estos re-
sultados, es adecuado el desarrollo del modelo propuesto al establecer la norma-
lidad de las variables, así como la ausencia de multicolinealidad que afecte las 

Tabla 4. Distribución de las variables de estudio y matriz de correlación bivariada.

Matriz de correlación

Media Desviación 
estándar

Gestión del 
cambio

Estrategias de 
respuesta ante la 

crisis por Covid-19

Protección de 
los derechos de 
los empleados

Gestión del cambio 5.23 0.98

Estrategias de  
respuesta ante la 
crisis por Covid-19

4.27 1.00 0.27*

Protección de los 
derechos de los 
empleados

4.82 1.00 0.51* –0.13

Sig. *p < 0.010.
Fuente: Elaboración propia con base en la EEREM (2020).
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estimaciones. En la tabla 6 se presentan los resultados de la regresión lineal múl-
tiple para determinar los efectos de las Estrategias de respuesta ante la crisis por 
Covid-19 y de la Protección de los derechos de los empleados en la Gestión del cam-
bio. El modelo realizado es significativo (F = 30.44, p < 0.01) y presenta un coefi-
ciente de determinación de R 2 = 0.38, es decir, se infiere que las dos variables 
independientes explican casi 40% de la variabilidad de la variable dependiente. En 
forma específica, la variable Estrategias de respuesta ante la crisis por Covid-19 
(beta = 0.34, p < 0.01) y la variable Protección de los derechos de los trabajadores 
(beta = 0.52, p < 0.01) tienen un efecto positivo y significativo sobre la Gestión del 
cambio. Al contrastar los efectos de los coeficientes tipificados se observa que la 
variable Protección de los derechos de los empleados (beta tipificado = 0.56, p < 
0.01) tuvo un mayor efecto que la variable Estrategias de respuesta ante la crisis 
por Covid-19 (beta tipificado = 0.35, p < 0.01) en la Gestión del cambio. En el apar-
tado siguiente se analizan los resultados estadísticos que se han presentado. 

Discusión de resultados
El objetivo de la investigación fue determinar los efectos que tienen las estrate-
gias de respuesta de las empresas y la protección de los derechos de los traba-

Tabla 5. Estadístico de asimetría, curtosis y factor de inflación de la varianza.

Variable Asimetría Curtosis FIV

Gestión del cambio -0.56 1.43 <3.0

Estrategias de respuesta ante la crisis por Covid-19 -0.23 1.37 <3.0

Protección de los derechos de los empleados -0.78 0.42 <3.0

Nota: FIV = Factor de inflación de la varianza. 
Fuente: Elaboración propia con base en la EEREM (2020).

Tabla 6. Análisis de regresión lineal múltiple.

beta t beta-tipificado

Estrategias de respuesta ante la crisis por Covid-19 0.34* 4.42 0.35

Protección de los derechos de los empleados 0.52** 7.01 0.36

R2 0.38

R2 ajustada 0.37

ANOVA-F (p-valor) 30.44 ( p =  0.000)

n = 109

Sig. **p < 0.001; *p < 0.010.
Fuente: Elaboración propia con base en la EEREM (2020).
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jadores en la Gestión del cambio  ante la crisis por Covid-19. Lo anterior, porque 
ante el entorno emergente de la crisis por Covid-19, las empresas replantearon 
sus estrategias para enfrentarse a los efectos adversos de la pandemia por lo 
que los procesos de cambio deben formar parte de la vida de la organización. 

La continuidad y el cambio deben gestionarse como estados coexistentes 
(Nasim y Sushil 2014; Sushil 2005; Sturdy y Grey 2003). De manera específica, se 
requiere que las estrategias impacten en  la gestión del cambio (Cascio 2020; Ze-
ller 2013) y garanticen la protección de los trabajadores con la finalidad de que 
rápida y eficazmente las empresas puedan responder tanto a las amenazas como 
a las oportunidades del entorno externo derivadas de procesos necesarios de 
cambio (Teece et al. 1997; Guo et al. 2020; Cummings y Worley 2013).

Bajo esta argumentación y desde la teoría de la contingencia que establece 
que las organizaciones se deben adaptar a las fuentes externas de incertidumbre 
y de complejidad (en este caso la crisis por el Covid-19) y donde los factores de 
contingencia son factores de contexto que moderan la relación entre un sistema 
organizativo y su rendimiento (Hamman 2017), los hallazgos de la investigación 
lo comprueban e indican que las estrategias de respuesta ante la crisis por Co-
vid-19 predicen la gestión del cambio y en qué medida la protección de los dere-
chos de los trabajadores predicen la gestión del cambio

Por consiguiente, cuando se motiva el deseo y la necesidad del cambio; cuan-
do se crea un sistema de soporte para los agentes del cambio; cuando se garanti-
zan las condiciones laborales de los trabajadores, entonces las empresas podrán 
ser organizaciones que permitan enfrentar los nuevos desafíos ante la crisis por 
Covid-19. La evidencia empírica encontrada en la literatura ayuda a confirmar los 
resultados esperados de estas relaciones  (Caligiuri et al. 2020; Guo et al 2020; 
Tong, Liu, Zhang,  y Wang 2018; Duska 2007; Kniffin et al. 2020; Schalk y Roussea, 
2009; Wenzel, Krämer, Koch y Reckwitz 2020; Wenzel, Stanske y Lieberman 2020). 

La crisis por Covid-19 plantea la actuación inmediata y, por las circunstan-
cias mismas, se requiere de respuestas eficaces. Es decir, se requiere de estrate-
gias en tiempos de crisis y respuestas que permitan que las empresas sobrevivan 
a una crisis y logren recuperarse.

Por ello, las empresas mexicanas desarrollaron estrategias inmediatas, tales 
como: la reducción de la producción y/o servicios, la reducción de costos de 
operación, la adopción del teletrabajo en línea, la optimización de modelos de 
negocio para captar las nuevas necesidades de los clientes, la inversión en inno-
vación tecnológica, la diversificación en nuevas áreas de negocios. 

Asimismo, con la finalidad de garantizar los procesos de cambio necesarios 
en las empresas, estas deben garantizar la protección de sus trabajadores me-
diante el cumplimiento de sus obligaciones como el pago de los salarios a todos 
sus trabajadores de manera normal, el conservar los trabajos de la mayoría de 
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los trabajadores, la implementación de estrategias ante la necesidad de negociar 
con los trabajadores o con los sindicatos, el pago de salarios de los trabajadores 
que están en cuarentena, organizar licencias compensatorias o el pago de horas 
extras para los empleados que deben continuar con el trabajo presencial a pesar 
de la cuarentena y establecer estrategias de pago iguales para las trabajadoras y 
los trabajadores. 

Con estos resultados, este estudio aporta un valor teórico al conocimiento al 
confirmar una relación positiva y significativa de las estrategias de respuesta en 
los procesos de gestión del cambio, necesarias en las empresas ante la crisis por 
Covid-19, lo cual se sustenta y se predice por la teoría de la contingencia que es-
tablece que las organizaciones se deben adaptar a las fuentes externas de incer-
tidumbre y complejidad. Es decir, se aporta evidencia sobre las estrategias de 
respuesta para enfrentar la crisis como la del Covid-19 que sirva para garantizar 
la supervivencia y la continuidad de las empresas.

Limitaciones y sugerencias
Aun y cuando este estudio mostró un efecto positivo y significativo de las estra-
tegias de respuesta y la protección de los empleados (ante la crisis por el Co-
vid-19) en la gestión del cambio, esta inferencia se basó en datos de corte trans-
versal. Y aunque no es posible establecer una relación de causalidad entre las 
variables en estudio, pues la interpretación de la causalidad en el mundo real no 
se garantiza: futuras investigaciones deben incorporar estudios longitudinales 
que prueben los constructos en diferentes tiempos y demuestren las relaciones 
sustentadas en la teoría. 

Implicaciones prácticas 
Este estudio proporciona una implicación práctica referente a las estrategias in-
mediatas que realizaron empresas mexicanas ante la crisis por el Covid-19; entre 
ellas, la necesidad de manejar eficazmente el cambio mediante diversas estrate-
gias de respuesta ante la crisis; asimismo, se comprueba la importancia que tiene 
garantizar la protección de los empleados para conllevar a que las empresas den 
continuidad certera y eficiente para enfrentar la pandemia por el Covid-19. ID
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Abstract | Several scientists from different disciplines have studied global climate change; 

and some of them say, that it is being caused by human activity on earth. However, there 

is local climate change, too. Hence, researchers from the National Autonomous University 

of Mexico have recorded differentiated temperatures in some areas of the Mexico City. Spe-

cialists know this phenomenon as “urban heat islands”. They claim that this phenomenon 

is caused by the geographical location, the climate of the area, the way the city has grown 

and even the country’s economy. In fact, this work started on historical and theoretical as-

pects of how Mexico City grew with its respective accelerated and disorderly urbanization, 

which had as background, the economic activity with its respective migrations to, and 

within, the area. 

Keywords | economy, migration, urban growth, local climate change, urban heat islands, 

Mexico City. 

Resumen | Varios científicos de diferentes disciplinas han estudiado el cambio climático 

global; algunos dicen que es causado por la acción humana en la tierra. Sin embargo, tam-

bién hay un cambio climático local. En este sentido, investigadores de la Universidad Na-

cional Autónoma de México han registrado temperaturas diferenciadas en algunas zonas 

de la Ciudad de México. Los especialistas conocen este fenómeno como “islas de calor ur-

bano”. Afirman que este fenómeno se debe a la ubicación geográfica, el clima de la zona, la 

forma en que ha crecido la ciudad e incluso la economía del país. De hecho, este trabajo 

parte de aspectos históricos y teóricos de cómo ha crecido la Ciudad de México con su res-
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pectiva urbanización acelerada y desordenada, que ha tenido como trasfondo la actividad 

económica con sus respectivas migraciones hacia y dentro de la zona. 

Palabras clave | economía, migración, crecimiento urbano, cambio climático local, islas de 

calor urbano, Ciudad de México.

Introducción
A los problemAs de lA Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), mejor cono-
cida como Ciudad de México, se suma uno más: el cambio climático local. Si bien es 
cierto que los factores geográficos tienen un peso importante, no se puede dejar de 
lado la historia y la actividad económica de la zona. La hipótesis de este trabajo es 
que la retroalimentación entre la actividad económica y la dinámica de la población 
con sus respectivas modalidades migratorias provocaron un crecimiento urbano ace-
lerado y desordenado de la ZMVM. Por lo tanto, el crecimiento de la llamada “mancha 
urbana” ha sido constante, lo cual se ha manifestado en un incremento incontrolable 
de hectáreas de pavimento, fenómeno que contribuye al incremento de la tempera-
tura, por arriba del promedio, en algunos municipios y alcaldías de la zona.

En el primer apartado intentamos establecer un marco teórico y analítico que 
nos ayude a comprender el papel que tiene la actividad económica en el crecimien-
to de las ciudades. A partir de este marco teórico y un breve recorrido histórico, 
en el segundo apartado se expone de qué manera la retroalimentación entre acti-
vidad económica y la dinámica de la población llegaron a un punto donde el Dis-
trito Federal (ahora Ciudad de México) se desbordó a los municipios conurbados 
del Estado de México y a uno de Hidalgo. En el apartado tres se explica por qué ese 
crecimiento urbano acelerado y desordenado está contribuyendo, de forma im-
portante a la formación de las Islas de Calor Urbano (ICU). En el apartado cuatro se 
fundamenta la hipótesis de retroalimentación entre actividad económica y diná-
mica de la población como la causa principal del crecimiento urbano en la ZMVM 
utilizando datos por decenio del periodo 1980-2010 de las variables población, 
producto interno bruto (PIB) y crecimiento del pavimento. En el apartado cinco, 
mostramos mapas hechos con datos de fuentes oficiales, donde relacionamos la 
densidad de las industrias manufactureras con temperaturas por arriba del pro-
medio en algunas alcaldías y municipios de la ZMVM. Por último, mostramos algu-
nas reflexiones a manera de conclusión.

La actividad económica y el crecimiento de las ciudades 
El objetivo de este apartado es establecer un marco teórico y analítico que nos 
ayude a comprender la actividad económica como el factor en el crecimiento de 
las ciudades.
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La ciudad es “un área geográfica relativamente reducida, la cual contiene un 
gran número de personas y, por lo tanto, una alta densidad de población” (Mills 
1993). Son diversos factores los que pueden explicar el origen y crecimiento de 
las ciudades. Sin embargo, para los propósitos de este trabajo nos enfocaremos 
en la actividad económica que realiza el hombre. En primer lugar tenemos la teo-
ría de la causación circular acumulativa que nos dice lo siguiente:

El crecimiento inicial de una determinada zona generará un flujo de inmigración que 

creará un mercado interno más amplio y dinámico, lo que estimulará el proceso de in-

versión como consecuencia del aumento de la demanda y el potencial de crecimiento; 

una vez realizadas las inversiones, la existencia de economías de escala, economías de 

aglomeración y la adopción de innovaciones de proceso que acompañan las nuevas in-

versiones y bienes de capital provocarán un aumento de productividad y competitividad 

de la economía local, lo que hará aumentar la demanda externa, que producirá, a su vez, 

un aumento del empleo, nuevos flujos de inmigración y más desarrollo. (Myrdal 195, 23)

Las tres leyes de Kaldor (Rosa 2006)  complementan la teoría anterior, afir-
man lo siguiente: primera, hay una fuerte correlación positiva entre el incremen-
to del producto interno bruto (PIB) y el incremento de la producción manufactu-
rera; segunda, hay una relación positiva entre el crecimiento de la productividad 
del trabajo y el crecimiento del producto, tanto en manufacturas como en la in-
dustria total y; tercera, hay una asociación positiva entre el crecimiento de la 
productividad total y el crecimiento del empleo en las manufacturas. Esta parte 
merece un comentario adicional, que el incremento de la productividad conduce 
a un crecimiento del producto, sobre todo en el sector industrial.1 

Otra teoría pone el énfasis en la sustitución de importaciones: 

Una ciudad comienza a fabricar sus importaciones y pasa a ser capaz de remplazar 

muchas de ellas. Sustituyéndolas, pasa a ser capaz de generar más exportaciones. Y, 

así, continúa fabricando otras importaciones siendo capaz de sustituir muchas de 

ellas. Y haciéndolo así pasa a generar más exportaciones, y fabrica otras importacio-

nes… y así sucesivamente. Uno de los resultados de dicho crecimiento es que se ge-

nera una gran cantidad y diversidad de trabajos y puestos de trabajo concentrados en 

una gran ciudad, lo que la convierte en atractiva para los trabajadores de otras zonas 

que buscan obtener uno de esos puestos de trabajo. (Jacobs 1971, 184)

1 Esta ley nos permite reforzar nuestro supuesto de que el nivel de empleo depende del 
crecimiento del PIB, la producción manufacturera y la productividad. En ese sentido, la Ciu-
dad de México (antes Distrito Federal) es la que tiene el mayor nivel de empleo y PIB, y la Zona 
Metropolitana del Valle de México es la de mayor empleo y PIB de todas las zonas metropoli-
tanas del país.
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Por su parte, Peter M. Allen explica la actividad económica y el crecimiento 
de las ciudades (figura 1) de la siguiente forma: 

Esencialmente, la historia de la urbanización creciente es de una migración a través de 

un largo periodo de tiempo y de una concentración espacial de inversión económica 

en áreas particulares. Claramente, hay una relación entre las dos, desde que la inver-

sión económica irá a los lugares donde hay fuerza de trabajo con habilidades apropia-

das y un mercado, y la gente irá a las áreas donde hay oportunidades de trabajo. Esta 

es la clase de efecto ‘catalítico cruzado’ que va a generar el crecimiento de centros de 

concentración urbana […] mientras que la competencia por espacio va a establecer los 

límites de cómo una alta densidad urbana puede crecer. (Allen 1997, 27) 

El esquema de la figura 1 muestra la dinámica de retroalimentación entre po-
blación que migra buscando empleo y la oferta del mismo, generada por el siste-
ma económico, dando como resultado final el crecimiento urbano.

A partir del supuesto de que una ciudad ya existe como resultado de un largo 
periodo de migraciones y el previo establecimiento de las plantas manufacture-
ras que generaron a su alrededor una infraestructura urbana, servicios y ameni-
dades que hacen atractiva a la ciudad para invertir en el establecimiento de más 

Figura 1. Esquema de la dinámica de retroalimentación entre la población y el empleo.

Fuente: Elaborado con base en Allen (1997, 84).
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plantas manufactureras y empresas que, a su vez, amplían la infraestructura (pú-
blica y privada) y prestan nuevos servicios con apoyo o aval del gobierno de di-
cha ciudad, dando como resultado la ampliación y mejoría de las amenidades. 
Dadas estas condiciones, supóngase que se establece una nueva planta manufac-
turera; esto provoca que se incrementen las oportunidades locales de empleo 
(mayor oferta de empleo); las personas que tienen las habilidades (requisitos) 
para ocupar los puestos son atraídas y migran a dicha ciudad, con ello se incre-
menta el tamaño de la población en la ciudad y, además, con experiencia para 
ocupar los empleos en las plantas manufactureras; aquí se presenta una bifurca-
ción, por un lado, como el área cuenta con mano de obra capacitada y con expe-
riencia, atrae a nuevas industrias, lo que genera encadenamientos industriales 
hacia adelante y hacia atrás provocando la expansión de las plantas locales, lo 
cual atrae más inversionistas que establecen una nueva planta manufacturera y 
a su vez, se encadena con las plantas ya establecidas y expandidas, repitiéndose 
el ciclo de manera acumulativa; por otro lado, dicho incremento de la población 
con mano de obra capacitada y con experiencia, propicia la expansión de los ser-
vicios locales a menores costos por unidad, lo cual culmina con mejores servi-
cios y amenidades, es decir, una mejor infraestructura urbana que hace más 
atractiva la ciudad en cuanto a inversión, establecimiento de nuevas empresas y 
más personas que buscan oportunidades de lucro o simplemente para mejorar 
su nivel material de vida. Esta dinámica continúa hasta que los límites del espa-
cio geográfico, las contradicciones del propio sistema (la ciudad) o factores ex-
ternos obstaculicen su crecimiento. 

Este breve marco teórico nos ayudará a comprender mejor el crecimiento 
acelerado de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y algunos de sus 
problemas como hacinamiento, déficit de vivienda, transporte público deficien-
te, subempleo, empleo informal, inseguridad pública, contaminación del aire y, 
por supuesto, la formación de las islas de calor urbano (ICU),  que provocan en 
algunas personas el llamado “estrés por calor”, incrementando las tasas de mor-
talidad en adultos mayores y enfermos crónicos; además aumenta la concentra-
ción de contaminantes emitidos por automóviles, camiones y la industria. (Lu-
yando 2016, 16).

La concentración de la economía y la población en la ZMVM  
y su crecimiento urbano 
Por factores geográficos, climáticos, sociales e históricos, entre otros, la ZMVM se 
convirtió en el centro de mayor actividad económica de México, seguido por la 
Zona Metropolitana de Guadalajara y la Zona Metropolitana de Monterrey. Por lo 
tanto, la ZMVM, va a la vanguardia de las problemáticas inherentes a dichas zonas. 
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Por cuestiones prácticas, se partirá del año 1950, cuando la ZMVM estaba com-
puesta solamente de once delegaciones (ahora llamadas alcaldías) del otrora Dis-
trito Federal (ahora Ciudad de México) y dos municipios conurbados (Naucalpan y 
Tlalnepantla) del Estado de México. A partir de las siguientes décadas se aceleró 
tan rápido el proceso de conurbación de la ZMVM que su expansión ha llegado a 
municipios muy lejanos del centro de la Ciudad de México como Tepletaoxtoc y 
Tlalmanalco (pertenecientes al Estado de México) y a Tizayuca (perteneciente al 
estado de Hidalgo). Lo anterior obligó a una redefinición de los límites territoriales 
de la ZMVM. El resultado fue la actual configuración, compuesta por las 16 alcal-
días de la Ciudad de México, 60 municipios del Estado de México y uno de Hidalgo, 
quedando conformada por 77 unidades político-administrativas (cuadro 1). 

Debido a la aparición de las ICU es necesario investigar sobre las causas de 
la misma para que, si es posible, proponer alguna alternativa de solución al pro-
blema. Un estudioso de la economía urbana ha llegado a la siguiente conclusión: 
“Las ciudades suponen la ausencia de espacio físico entre las personas y las em-
presas. Representan la proximidad, la densidad de población y la intimidad. Nos 
permiten trabajar y jugar juntos, y su éxito depende de la demanda de contacto 
físico” (Glaeser 2011, 19). Como ya vimos en el apartado 1, las ciudades son el 
espacio por excelencia para la actividad económica debido a que permiten la in-
teracción entre empresas y personas. Partiendo de esta conclusión, la hipótesis 
del presente trabajo es: la excesiva concentración de la actividad económica en 

Cuadro 1. Zona Metropolitana del Valle de México.

Fuente: Elaborado con base en INEGI (2015).

Ciudad de México Estado de México
  1 Álvaro Obregón 17 Acolman 33 Chimalhuacán 49 Nicolás Romero 65 Tequixquiac
  2 Azcapotzalco 18 Amecameca 34 Ecatepec 50 Nopaltepec 66 Texcoco
  3 Benito Juárez 19 Apaxco 35 Ecatzingo 51 Otumba 67 Tezoyuca
  4 Coyoacán 20 Atenco 36 Huehuetoca 52 Ozumba 68 Tlalmanalco
  5 Cuajimalpa de Morelos 21 Atizapán de Zaragoza 37 Hueypoxtla 53 Papalotla 69 Tlalnepantla de Baz
  6 Cuauhtémoc 22 Atlautla 38 Huixquilucan 54 Paz, La 70 Tultepec
  7 Gustavo A. Madero 23 Axapusco 39 Isidro Fabela 55 San Martín de las Pirámides 71 Tultitlán
  8 Iztacalco 24 Ayapango 40 Ixtapaluca 56 Tecámac 72 Villa del Carbón
  9 Iztapalapa 25 Coacalco 41 Jaltenco 57 Temamatla 73 Zumpango
10 Magdalena Contreras 26 Cocotitlán 42 Jilotepec 58 Temascalapa 74 Cuautitlán Izcalli
11 Miguel Hidalgo 27 Coyotepec 43 Jilotzingo 59 Tenango del Aire 75 Valle de Chalco Solidaridad
12 Milpa Alta 28 Cuatitlán 44 Juchitepec 60 Teoloyucan 76 Tonanitla
13 Tláhuac 29 Chalco 45 Melchor Ocampo 61 Teotihuacán Hidalgo
14 Tlalpan 30 Chiautla 46 Naucalpan de Juárez 62 Tepetlaoxtoc 77 Tizayuca
15 Venustiano Carranza 31 Chicoloapan 47 Nezahualcóyotl 63 Tepetlixpa
16 Xochimilco 32 Chiconcuac 48 Nextlalpan 64 Tepotzotlán
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la ZMVM es la principal causa del crecimiento desordenado del suelo urbano y el 
incremento de la temperatura local debido a la aparición, cada vez más frecuen-
tes, de las ICU. 

¿Cómo se llegó a un crecimiento tan desmesurado y desordenado de la 
ZMVM? ¿Es posible resolver su problemática, incluyendo el fenómeno de las ICU? 
Para responder a la primera pregunta se desarrollará un breve recorrido por la 
historia de la ZMVM; sobre la segunda pregunta, se tratará de entender la proble-
mática lo mejor posible para hacer, por lo menos, una propuesta de solución.

Figura 2. Zona Metropolitana del Valle de México, 2015.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2015).
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Como ya se dijo, en 1950 la ZMVM estaba compuesta por solamente 11 dele-
gaciones del otrora Distrito Federal y dos municipios conurbados del Estado de 
México: Naucalpan y Tlalnepantla. En aquella época todavía era una ciudad, pero 
20 años después, en 1970, ya había concluido su primera etapa de metropolita-
nismo:

Las siguientes etapas de metropolitanismo alcanzaron dimensiones preocu-
pantes porque la incorporación de más municipios a la zona estuvo acompañada 
de fuertes oleadas de inmigración desde el interior del país hacia la zona, una 
mayor demanda y necesidad de infraestructura y, por lo tanto, un crecimiento 
acelerado y desordenado de la urbanización. Desde la posrevolución, el epicen-
tro de la inmigración fue la Ciudad de México hasta que se saturó, lo anterior 
provocó una emigración hacia la periferia hasta llegar a ser la megalópolis que 
hoy conocemos. A finales de la década de los años setenta la Ciudad de México 
ya tenía poco más de 8.8 millones de personas y una densidad de aproximada-
mente 2,000 personas por Km2, pero a partir de la década de los ochenta, el 90% 
de la población que emigró de la Ciudad de México se desplazó al área conurbada 
del Estado de México (Unikel et al. 1976, 324).

La ZMVM se caracteriza por ser la de mayor dinamismo migratorio de todo el 
país: “Los flujos migratorios de la ZMCM son los de mayor volumen en el ámbito 
nacional y regional. En el caso de los emigrantes, los cambios en su dirección y 
sus características tienen un impacto considerable en la distribución de la pobla-
ción en la región, sobre todo porque la mitad de los emigrantes de la zona se 
queda en la región centro” (Corona 1999, 79). Cabe destacar que la migración 
tanto dentro de la misma zona como la del interior del país hacia la zona no ha 
redundado en una mayor equidad económica y bienestar social para la pobla-
ción. No es difícil detectar la segregación económica y social. En ese sentido, el 
grado de marginación proporcionado por el Conapo muestra que, si bien no hay 
ningún municipio con alto grado de marginación, aquellos que están menos fa-
vorecidos dentro de los límites de la ZMVM se encuentran justamente en la peri-
feria (figura 3).  

Como ya se observó en el apartado uno y en la figura 1, la dinámica de re-
troalimentación entre migración, inversión y empleo redunda en un crecimiento 
de la infraestructura para cubrir las necesidades de producción de las empresas 
y para satisfacer las necesidades de vivienda, educación, salud, vestido y ali-
mentación de la población. El problema es que en los países en vías de desarro-
llo como México, los patrones de concentración de la actividad económica con 
sus respectivos patrones de migración resultan en una urbanización más acele-
rada y desordenada de sus metrópolis. Por eso, la ZMVM se convirtió en el espa-
cio con la mayor concentración de habitantes, de actividad económica y de ge-
neración de empleos: 
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La evolución intraurbana de las áreas metropolitanas del país muestra los patrones 

que sigue este tipo de localidades en otras latitudes del planeta. Las conurbaciones 

han ido transitando de una a otra fase de metropolitanismo; estas etapas han sido 

definidas como urbanización, suburbanización, desurbanización y reurbanización, y 

se correlacionan con estadíos en la localización del empleo: concentración, descon-

centración, estancamiento y reactivación. (Sobrino 2003, 455)

Figura 3. Índice de marginación en la ZMVM, 2010.

Fuente: Elaborado con base en Conapo (2020).2

2 En el índice de marginación los valores negativos más alejados del cero corresponden a 
un grado de marginación muy bajo. 
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Durante el modelo de sustitución de importaciones (1940-1976) se observó 
una concentración poblacional en el otrora Distrito Federal, seguida de una dis-
persión hacia los municipios conurbados del Estado de México (1976-1995). Más 
recientemente (1995-2000) se ha registrado una creciente migración en ambos 
sentidos, incluso con superávit para la Ciudad de México (Negrete 2008). No obs-
tante, la ZMVM sigue creciendo en cantidad de entidades municipales que la 
componen (77) y el número de habitantes (alrededor de 20 millones).

Por último, un aspecto que no se puede dejar de lado es la llamada globali-
zación económica, la cual se intensificó a partir de la década de los noventa e 
impactó el papel que juegan las principales ciudades del mundo en la generación 
de bienes y servicios en los procesos de producción, comercialización y consu-
mo de bienes y servicios a escala global. En ese sentido, a la Ciudad de México 
(ZMVM) se le considera una ciudad global por su nivel de desarrollo económico, 
la competitividad y, sobre todo, su interconexión con otras ciudades del mundo:

La literatura sobre la función de las grandes metrópolis en el proceso de desarrollo 

de la economía globalizada se remite al concepto de ‘ciudad global’, acuñado original-

mente por Friedman y Wolff (1982) y por Friedman (1986), culminando con Sassen 

(1994, 2001), quien construye su modelo con base en los casos de Nueva York, Lon-

dres y Tokio. Esta perspectiva caracteriza un nuevo tipo de economía urbana centra-

da en las actividades financieras y de servicios avanzados en donde la ventaja de las 

ciudades se asocia con la interconexión entre ellas. (Negrete 2010, 176)

Con respecto a la clasificación de ciudades globales, de todas las ciudades 
mexicanas solo la Ciudad de México está registrada como ciudad global:

Durante la etapa de la apertura, la capital del país se mantiene como el principal nodo 

natural de vinculación con las nuevas dinámicas económicas internacionales, gracias 

a sus características históricas como metrópoli principal con la mejor dotación de in-

fraestructura y concentración económica (Negrete 2010, 183).

No obstante lo anterior, la ZMVM continúa su crecimiento desordenado con 
su respectiva problemática.

El crecimiento urbano desordenado en la ZMVM como una de las 
principales causas de la formación de las islas de calor urbano
En el apartado dos acabamos de ver una dinámica de retroalimentación existente 
entre migración, inversión y empleo, la cual provoca un aumento cada vez mayor 
de la infraestructura que sirve al crecimiento de las empresas y las necesidades de 
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la población en una ciudad determinada. La formación de ICU no es exclusivo de la 
ZMVM, pero algunos de los especialistas (Luyando 2018) señalan que aparte de los 
factores geográficos y climatológicos se debe tomar en cuenta la economía y la for-
ma en que crecieron las ciudades. En este apartado veremos cómo se concentró la 
actividad económica y la población con su respectivo crecimiento urbano acelera-
do y desordenado en la ZMVM durante las últimas décadas (ver cuadro 2). Se ve con 
claridad el acelerado crecimiento urbano en el periodo 1950-2000 y una leve des-
aceleración del 2000 al 2020, pero lo que nos interesa destacar es que por cada 
nueva hectárea de suelo urbano, se pierde la misma proporción de suelo rural:

ya es ampliamente conocido que la ciudad y su zona metropolitana han transitado 

por etapas de fuerte expansión física seguidas por fases de densificación; de esta ma-

nera, la ocupación de tierras agrícolas para usos urbanos y la intensificación y moda-

lidades de la ‘edificación y construcción’ de la ciudad han explicado las peculiarida-

des del proceso de urbanización [...] (Cruz 2011, 40-41),

lo que favorece al cambio climático de la ZMVM, es decir, la formación de ICU en 
diferentes momentos y en diferentes áreas de la misma. Para ser más precisos, 
el crecimiento del suelo urbano (más pavimento y construcciones) está alteran-
do la temperatura en la ZMVM (más alta en el centro que en la periferia) porque 
el balance de energía se altera. El pavimento impide una adecuada ventilación 
en las ciudades porque la radiación solar que reciben las superficies se disipa en 
la atmósfera por la falta de evapotranspiración.3 En consecuencia, el aire cerca-
no a la superficie se calienta en exceso generando el fenómeno conocido como 
ICU cuya principal característica es que la temperatura del aire es más alta en el 
centro urbano que en su periferia rural, motivo por el cual los especialistas lo 
consideran un cambio climático local o regional (Luyando 2018). Esto sugiere 
que, por lo menos a nivel local o regional, la actividad económica del hombre sí 
está provocando un cambio climático porque no solo es la sustitución de suelo 
urbano por suelo rural, la aparición de ICU también depende del calor emitido 
por la combustión de gasolina y diésel de los automóviles más las emisiones de 
la industria manufacturera. Por supuesto que la concentración de la actividad 
económica y de la población en la ZMVM implica concentración de industrias y 
de automóviles, es decir, por si fuera poco el crecimiento del pavimento (174,830 
hectáreas), hay un problema adicional: el calor emitido por la combustión de la 
industria y los automóviles (Fuenzalida 2020). 

3 Se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto 
con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros por 
unidad de tiempo. 
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La concentración de la economía, el crecimiento de la población y la acelera-
da urbanización han llevado a un cambio en las condiciones climáticas en la 
ZMVM donde se han registrado diferencias de temperatura entre el área urbana 
y rural hasta de 10 ºC, entre la zona centro (alcaldía Cuauhtémoc) y la periferia 
(alcaldía Xochimilco). Si continúa la concentración de la economía, el crecimien-
to de la población y del suelo urbano en la zona, los efectos negativos tarde o 
temprano aparecerán: desplazamiento de la frontera agrícola, afectación del sis-
tema agropecuario, destrucción de las áreas de protección ecológica, contami-
nando todavía más el aire, el agua y el suelo rural. Resulta que estamos ante un 
problema que ya no es solo un asunto de calidad de vida o de salud para los ha-
bitantes de la ZMVM, se trata de la preservación de la vida porque respirar aire 
contaminado, beber agua contaminada y comer frutas y verduras que provienen 
de tierras contaminadas, podría afectar la calidad de vida de cientos, quizás mi-
les de personas (Escobar et al. 2009).

Los patrones de migración en la ZMVM a través del tiempo han sido: rural-
urbana, rural-suburbana, suburbana-urbana, y, finalmente, interurbana (Tuirán 
2000). El resultado ha sido el crecimiento desordenado de la “mancha urbana” del 
centro hacia la periferia. De acuerdo con la hipótesis de este trabajo: la urbaniza-
ción creciente de la ZMVM es el resultado de este tipo de migraciones por décadas 
y una concentración en dicha zona de inversión económica, principalmente en 
los sectores industrial y de servicios. Hay una clara dinámica de retroalimenta-
ción entre población migrante y economía, es decir, los inversionistas encontra-
ron en la zona los trabajadores que necesitaban y, sobre todo, un mercado; por 
otra parte, los trabajadores buscaron en la zona oportunidades de empleo y me-
jorar su nivel económico y social. Sin embargo, podemos decir que no todos los 
trabajadores lograron mejorar su nivel material de vida: “Los ingresos de la pobla-
ción han mostrado también una gran disparidad al existir en las zonas que están 
en mayores condiciones un 28% de la población ocupada que recibe ingresos ma-
yores a los cinco salarios mínimos, mientras que en el estrato que está en peores 
condiciones ese porcentaje fue solo del 1.3%” (Schteingart 2001, 21). En mayor o 
menor medida, la calidad de vida de la mayoría de los habitantes de la ZMVM va 
decayendo cada día. En primer lugar, la pérdida de contacto con la naturaleza (la 
mayoría de sus bellezas están en las zonas rurales) provoca problemas emociona-
les como depresión y angustia; en segundo lugar, el hacinamiento4 en las vivien-
das, en los centros de trabajo, educativos, de servicios de salud y los congestio-

4 Por cierto, la mayor cantidad de contagiados por el virus SARS-CoV-2 se han dado en la 
ZMVM. Es fácil deducir que el hacinamiento en todas sus formas obliga a un mayor número 
de interacciones entre las personas, es decir, que por hacinamiento los habitantes de la 
zona están en mayor riesgo de morir por COVID-19.
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namientos vehiculares provocan estrés, ansiedad y violencia; en tercer lugar, la 
contaminación del aire por los vehículos y las fábricas, la desaparición y contami-
nación de ríos, lagos y lagunas por desechos industriales y humanos; en cuarto 
lugar, aunque la ZMVM es la mayor generadora del PIB en el país y la que más em-
pleos nuevos ofrece, no es suficiente para la gran cantidad de personas que de-
mandan un empleo, provocándose con ello el subempleo, el empleo informal y el 
desempleo, con sus respectivas consecuencias como el incremento del crimen 
organizado, el tráfico ilegal de drogas y la inseguridad pública. Por último, el 
cambio climático local del que, hasta el momento, no sabemos las consecuencias 
que podría tener para la salud física de los habitantes de la ZMVM (Ballester 2005).

La retroalimentación entre la actividad económica y la dinámica de la 
población  como la causa principal del crecimiento urbano en la ZMVM
Crecimiento de la población
Como se puede observar (cuadro 2 y figuras 4 y 5), de 1980 a 1990 la población 
creció en 7.5%; de 1990 a 2000 en 15%, y, de 2000 a 2010 en 10.7%. Se calcula que 
actualmente (agosto de 2020) ya tiene más de 20 millones de habitantes, quizás 
ya casi los 21 millones.5 Aunque en el periodo 2000-2010 la tasa de crecimiento 
se desaceleró con respecto al periodo 1990-2000, la ZMVM sigue siendo la más 
poblada y con la mayor actividad económica del país, algo que veremos en el si-
guiente apartado con los datos del PIB.

Crecimiento de la economía
Como se puede observar (cuadro 3 y figuras 6 y 7), de 1980 a 1990 el PIB creció 
en 3.6%, de 1990 a 2000 en 11%, y, de 2000 a 2010 en 2.8%. Aunque en este últi-
mo periodo (2000-2010) el crecimiento se desaceleró con respecto al periodo an-

Cuadro 2. Evolución de la población en la ZMVM, por decenio (1980-2010).

Año Crecimiento Tasa de crecimiento (%)

1980 14,502,763 0

1990 15,583,842 7.5

2000 17,928,177 15

2010 19,852,348 10.7

Fuente: Elaboración con base en los Censos de población y vivienda 1980-2010, INEGI.

5 Esto lo podremos corroborar cuando el INEGI publique los resultados del Censo de pobla-
ción y vivienda 2020. 
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terior (1990-2000), la ZMVM sigue siendo la que registra el más alto crecimiento 
del PIB comparado con otras zonas metropolitanas del país. Recordemos que 
nuestra hipótesis señala que la dinámica de retroalimentación entre el creci-
miento de la población y el crecimiento económico con su respectiva oferta de 
empleo en una determinada ciudad es la causa del crecimiento de la misma (en 
este caso la ZMVM). Ahora se observará cómo ha sido el crecimiento del pavi-
mento, por decenios, en el mismo periodo (1980-2010). 

Figura 4. Crecimiento de la población en la ZMVM (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 2.
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Figura 5. Tasa de crecimiento de la población, ZMVM (1980-2010).

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 2.

Cuadro 3. Evolución del PIB por decenio en la ZMVM (1980-2000).

Año PIB, millones de pesos (2013 = 100) Tasa de crecimiento (%)

1980 2,741,451 0

1990 2,838,819 3.6

2000 3,150,765 11

2010 3,239,175 2.8

Fuente: Sánchez Almanza (S. f).
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Crecimiento del pavimento
Como se puede observar (cuadro 4 y figuras 8 y 9), de 1980 a 1990 el pavimento 
creció 14.8%, de 1990 a 2000 en 19.5%, y, de 2000 a 2010 en 12.2%. Al igual que 
la población y el PIB, en este último periodo (2000-2010) la tasa de crecimiento 
se desaceleró con respecto al periodo anterior inmediato (1990-2000). Sin em-
bargo, la “mancha urbana” sigue creciendo, esto significa que el cambio climáti-
co (la ICU) en la ZMVM continuará. Y, como ya dijimos, las consecuencias para la 
salud física, mental y emocional de sus habitantes pueden ser fatales.

Figura 6. Crecimiento del PIB en la ZMVM, 1980-2010 (millones de pesos 2013 = 100).

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 3.

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 3.

Figura 7. Tasa de crecimiento del PIB, ZMVM (1980-2000).
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Densidad de la industria manufacturera en la ZMVM y su relación con 
el cambio climático local
El fenómeno de la formación de las islas de calor (clima diferenciado en diferen-
tes partes de una zona o región) no es exclusivo de la ZMVM, pero llama la aten-
ción que en aquellas alcaldías y municipios donde hay mayor densidad de indus-
trias manufactureras la temperatura es mayor; y donde la densidad es menor, la 
temperatura también (figuras 9 y 10).

En los mapas de las figuras 9 y 10 se observa que en Azcapotzalco, Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa, Coacalco, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac 
y Tlalnepantla donde es más alta la densidad de industrias manufactureras, 
también se registraron las mayores temperaturas promedio, es decir, la forma-
ción de ICU. Esto fortalece la hipótesis de este trabajo: la retroalimentación en-
tre actividad económica y dinámica de la población, con sus respectivas moda-

Cuadro 4. Crecimiento del pavimento por decenio en la ZMVM (1980-2000).

Año Superficie (hectáreas) Tasa de crecimiento (%)

1980 105,660 0

1990 121,320 14.8

2000 145,000 19.5

2010 162,690 12.2

Fuente: Elaborado con base en Programa para mejorar la calidad del aire en la ZMVM, 2002, 2010.

Figura 8. Superficies pavimentadas en la ZMVM, 1980-2010.

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 4.
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lidades migratorias, causó el crecimiento desmedido de la ZMVM, la cual se 
caracteriza por su alta densidad de población, fuerte actividad económica, con 
más kilómetros de pavimento y con las mayores temperaturas promedio en las 
áreas donde hay más concentración de la industria manufacturera.

De la combinación de los dos mapas previos se obtiene la figura 11, la cual 
muestra la relación entre los establecimientos dedicados a las actividades ma-
nufactureras con los datos de temperaturas máximas registradas por las esta-
ciones dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México coordinadas por la 
Comisión Nacional del Agua.  

Figura 9. Densidad de industrias manufactureras en la ZMVM, 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE, INEGI (2010).
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No disponemos del registro de temperaturas de las zonas menos industriali-
zadas como Chapultepec, Cuemanco, Tlalpan, Los Dinamos y la Reserva Ecológi-
ca del Pedregal, pero los mapas de las figuras 9, 10 y 11 confirman lo que dicen 
investigadoras del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM. Por 
ejemplo, Elda Luyando asegura que “El centro de la ciudad, al no contar con áreas 
verdes ni cuerpos de agua —que son sumideros de calor—, se comporta como 
una zona desértica; tenemos una superficie urbanizada que se calienta mucho 
durante el día”.6 Por su parte, Telma Castro afirma que “En general, las grandes 

Figura 10. Temperatura máxima en la ZMVM, 2010.

Fuente: Elaborado con base en Conagua (2021).

6 Tomado del Boletín UNAM-DGCS-629, Ciudad Universitaria, 4 de agosto de 2021. (Consul-
tado, febrero 14, 2022, 14:48 hrs.).



329

Volumen 11, número 29, (311-332), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84493
Jorge Zaragoza Badillo, José Ramón Guzmán

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

áreas urbanas del mundo continúan su crecimiento en extensión, población, 
consumo de energía y, con ello, en producción de contaminantes atmosféricos, 
los cuales pueden ocasionar cambios en el clima regional y global”. 7

A manera de conclusión
1. No cabe duda de que la retroalimentación entre la actividad económica y 

la dinámica de la población, con sus respectivas modalidades migrato-
rias, han sido las principales causas del crecimiento acelerado y desor-
denado de la ZMVM. 

Figura 11. Relación entre la temperatura máxima y los establecimientos manufactureros en la ZMVM, 
2010.

Fuente: Elaborado con base en Conagua (2021) e INEGI (2010).

7 Ibidem. 
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2. En este trabajo vimos que en el año 2010 había alrededor de 20 millones 
de habitantes, un PIB de aproximadamente tres billones de pesos (2013 = 
100), con 162,690 hectáreas de pavimento y las mayores temperaturas 
promedio en las áreas donde hay mayor densidad de las industrias manu-
factureras, lo que ha contribuido a que cada vez aparezcan con más fre-
cuencia islas de calor urbano (ICU), las cuales provocan las temperaturas 
atípicas en algunas áreas de la ZMVM.

3. Si bien es cierto que las tasas de crecimiento de la población, del PIB y 
del pavimento se desaceleraron del 2000 al 2010, el crecimiento de estas 
variables continúa. Lo anterior nos lleva a pensar que la aparición de ICU 
en algunas áreas de la ZMVM también continuarán.

4. Todo lo expuesto en este trabajo nos ayuda a comprender por qué cada 
vez más personas viven en las zonas urbanas (ciudades y metrópolis). Son 
atraídas principalmente por la intensa actividad económica que hay en 
esos lugares. Sin embargo, en la ZMVM, se está “pagando un alto precio” 
en términos de calidad de vida y los riesgos para la salud física de sus ha-
bitantes. Como vimos, las temperaturas atípicas debidas a las ICU en algu-
nos municipios y alcaldías están provocando el “estrés por calor”, que está 
incrementando las tasas de mortalidad en adultos mayores y enfermos 
crónicos, además de la concentración de contaminantes en la atmósfera.

5. Falta estudiar otras zonas metropolitanas de México para saber si tam-
bién está ocurriendo en ellas un cambio climático local. Por lo pronto, de 
acuerdo con el Censo de población y vivienda 2020 del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI), la población total en México es de 
126,014,024 habitantes, de los cuales el 79% es población urbana, en 
tanto que el 21% restante es población rural. Desde 1950 hasta 2020 la 
tendencia ha sido creciente. Lo expresado nos hace inferir que el suelo 
urbano seguirá creciendo en algunas metrópolis del país como la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y la Zona Metropolitana de Monte-
rrey (ZMM), con la consecuente probabilidad de la aparición de ICU y su 
respectivo cambio climático local. ID
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Exploration of the development of interdisciplinary 
competence in teacher educators through the 
design of statistical projects

Abstract | The current approaches of the curricula of the Mexican Higher Secondary and 

Higher Education demand the development of interdisciplinary knowledge that requires 

the articulation of knowledge from different disciplines to address complex problems. 

Faced with these demands, teachers encounter challenges to, among other issues, design 

and implement teaching strategies that address interdisciplinary work in their classrooms. 

In this article, we report advances of broader research that studies the use of statistical 

projects as a resource to promote interdisciplinary competence. Based on the literature re-

view, we defined four characteristics of this competence: disciplinary comprehension, dis-

ciplinary integration, reflexivity, and, production and exchange of boundary objects. This 

article aims to explore the development of these characteristics by teacher educators from 

different disciplinary areas during the planning of a statistical project. The results show, 

on the one hand, the complexity required the teacher educators to find and formulate a re-

search problem that articulates their disciplinary expertise; on the other hand, the poten-

tial of the design and planning of statistical projects seems to have for promoting the de-

velopment of the characteristics that define an interdisciplinary competence. 

Keywords | interdisciplinary competence, statistical projects, teacher educators, interdisci-

plinarity. 
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Resumen | Los enfoques actuales de los Planes de Estudio de la Educación Media Superior 

y Superior en México demandan desarrollar conocimientos interdisciplinarios que exigen 

una articulación de saberes provenientes de distintas disciplinas a fin de abordar proble-

mas complejos. Ante estas demandas, los docentes enfrentan desafíos para, entre otros 

asuntos, diseñar e implementar estrategias de enseñanza que atiendan el trabajo interdis-

ciplinar en sus aulas. En este artículo reportamos avances de una investigación más amplia 

que estudia el uso de proyectos estadísticos como un recurso para fomentar una compe-

tencia interdisciplinar. Basados en la revisión de literatura, definimos cuatro característi-

cas de esa competencia: comprensión disciplinar, integración disciplinar, reflexividad, y, 

producción e intercambio de objetos limitáneos. El objetivo del artículo es explorar el de-

sarrollo de esas características por parte de formadores de docentes de diferentes áreas 

disciplinares durante la planificación de un proyecto estadístico. Los resultados dan cuen-

ta de, por un lado, la complejidad que demanda para los formadores encontrar y formular 

un problema de investigación que articule sus conocimientos disciplinares; por otro, la 

potencialidad que parece tener el diseño y planificación de proyectos estadísticos para im-

pulsar el desarrollo de las características que definen una competencia interdisciplinar. 

Palabras clave | competencia interdisciplinar, proyectos estadísticos, formadores de docen-

tes, interdisciplinariedad. 

Introducción
En la prEsEntE invEstigación se analiza el uso de proyectos estadísticos como 
un recurso para que formadores de docentes desarrollen una competencia inter-
disciplinaria. En este sentido, la investigación se enmarca en ideas teóricas so-
bre el trabajo con proyectos estadísticos y su relación con la interdisciplinarie-
dad. A fin de delimitar el alcance de la investigación, enseguida se describe la 
postura que se adopta sobre estas ideas.

Por un lado, los proyectos estadísticos son un recurso didáctico para apren-
der a realizar investigaciones estadísticas (MacGillivray y Pereira-Mendoza 2011; 
Makar y Fielding-Wells 2011), implican un conjunto de actividades dirigidas a 
resolver un ‘problema real’, proveniente de diferentes áreas de conocimiento (e. 
g., salud, economía, ciencias sociales), que será abordado usando métodos esta-
dísticos y, generalmente, termina con un reporte de los hallazgos observados. 
De acuerdo con Pfannkuch y Wild (2000), aunque la solución de un ‘problema 
real’ está fuera de la estadística, las investigaciones estadísticas proporcionan 
un entendimiento para llegar a la solución. 

Por otro lado, de acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias de los Esta-
dos Unidos, el estudio interdisciplinario impele un proceso de investigación que 
integra: “información, datos, técnicas, herramientas, perspectivas, conceptos 
y/o teorías desde dos o más disciplinas o cuerpos de conocimiento especializa-
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do, para avanzar en el entendimiento fundamental o para resolver problemas 
cuyas soluciones van más allá de una sola disciplina o área de investigación 
práctica.” (National Academy of Sciences 2005, 2).

El carácter integrador de la interdisciplinariedad es reconocido por Rugarcía 
(1996, 7), quien la define como “un proceso que desemboca en una síntesis inte-
grativa, un proceso que con frecuencia se inicia con un problema o una pregun-
ta”. Para Mansilla (2005, 16), el trabajo interdisciplinar integra modos de pensa-
miento extraídos de dos o más disciplinas, puede producir un “avance cognitivo 
—por ejemplo, explicando un fenómeno, resolviendo un problema, creando un 
producto o planteando una nueva cuestión—”.

Se puede decir que el trabajo con proyectos estadísticos y el trabajo interdis-
ciplinar comparten la idea de investigar o resolver un problema complejo me-
diante la aportación de conocimientos y métodos de diversas disciplinas científi-
cas y/o profesionales. En este sentido, se argumenta que los proyectos estadísticos 
impulsan el trabajo interdisciplinar. En general, el aprendizaje basado en proyec-
tos es reconocido por algunos investigadores como una pedagogía asociada con 
la interdisciplinariedad (véase Brassler y Dettmers 2017; Koch et al. 2016). 

De acuerdo con Savard y Manuel (2016), la disciplina estadística es interdiscipli-
naria por naturaleza y debe tratarse como tal. Esta naturaleza interdisciplinaria ha 
sido aprovechada mediante el desarrollo de proyectos de investigación estadística 
en los que participan diferentes disciplinas para resolver problemas reales. Por 
ejemplo, Legler et al. (2010) informan de un programa para formar estudiantes uni-
versitarios de estadística, el cual consiste en trabajar en equipos de investigación 
interdisciplinaria. Los estudiantes, en equipo de tres o cuatro integrantes y junto 
con dos miembros de la facultad, un experto en disciplinas como biología, econo-
mía, lingüística, psicología, química y ciencias políticas y otro en estadística, abor-
dan proyectos de investigación que pueden durar todo un año académico. El estudio 
de Seier et al. (2014) reporta también un programa de investigación interdisciplina-
ria entre los departamentos de Ciencias Biológicas, Matemáticas y Estadística. En 
dicho programa se conjunta la estadística y matemáticas para responder a pregun-
tas de biología (e. g., el comportamiento de algunos insectos: arañas, abejas y mos-
cas). Otros estudios reportan que el trabajo con proyectos estadísticos favorece la 
interdisciplinariedad porque son un medio para integrar conocimientos de diferen-
tes disciplinas o asignaturas a fin de resolver problemas en contextos reales (e. g., 
Bertorello et al. 2020; Sagarribai-Sesma 2015; Reese 2012; Kuiper 2010). 

Legler et al. (2010) señalan que el trabajo con proyectos de investigación im-
pulsa el desarrollo de habilidades estadísticas (e. g., exploración de métodos 
apropiados para los datos), matemáticas (e. g., estudiar métodos sobre teoría de 
la probabilidad y álgebra lineal), no matemáticas (e. g., escribir con claridad, ha-
blar bien, utilizar los medios adecuados en las presentaciones y el trabajo en 
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equipo), de computo (e. g., manejo de datos usando programas estadísticos) y de 
áreas sustantivas (e. g., revisión de literatura sobre el tema de las preguntas de 
investigación) necesarias para una investigación interdisciplinaria. Estas dife-
rentes habilidades ejemplifican lo que señalan Brown y Kass (2009) sobre prepa-
rar a los estudiantes de estadística para ir más allá de ser meros consultores, lo 
que los relegaría a una “posición subsidiaria”. 

Dado el carácter interdisciplinar de la estadística manifestado en el trabajo 
con proyectos de investigación estadística, la propuesta que subyace en este es-
tudio es que los proyectos estadísticos pueden ser un recurso didáctico para 
atender las demandas educativas del trabajo interdisciplinar, en particular, apo-
yar a los profesores a enfrentar esas demandas. 

Alcance de la investigación
Los actuales planes de estudio para la formación de docentes en México deman-
dan un aprendizaje basado en proyectos y en problemas, pues los reconocen 
como estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender problemas de diver-
sos contextos o para generar ‘proyectos innovadores’ de impacto social y edu-
cativo. Por ejemplo, las licenciaturas en enseñanza y aprendizaje en educación 
secundaria (futuros docentes de secundaria) incluyen, en sus diferentes espe-
cialidades, unidades de aprendizaje que involucran el trabajo con proyectos: 
proyectos de intervención docente (especialidad en biología, español, física, 
formación ética y ciudadana, geografía, historia, inglés, matemáticas y quími-
ca); proyectos interdisciplinarios (especialidad en biología); gestión de proyec-
tos culturales y educativos (especialidad en español); aprendizaje orientado a 
proyectos (especialidad en física); proyectos de participación social (especiali-
dad en formación ética y ciudadana); formulación, implementación y evaluación 
de proyectos (especialidad en geografía); proyectos didácticos en historia (espe-
cialidad en historia); diseño de proyectos para la enseñanza del inglés (especia-
lidad en inglés); proyecto multidisciplinar (especialidad en matemáticas).

En el caso del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendiza-
je en Telesecundaria (futuros docentes de telesecundaria), el programa curricu-
lar propone tres unidades de aprendizaje que involucran el trabajo con proyec-
tos: 1) pedagogía por proyectos; 2) proyectos de intervención socioeducativa, y, 
3) proyectos de intervención docente. El primer curso

tiene como propósito que el docente en formación comprenda las características y 

fundamentos teóricos de una pedagogía basada en el trabajo por proyectos, a partir 

de la revisión de algunas experiencias exitosas, que lo conduzcan a comprender y va-

lorar la relación interdisciplinar dentro de un aula unigrado o multigrado de telese-

cundaria o telebachillerato. (SEP 2018, 6)
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Además, se asume que el trabajo interdisciplinar le permitirá al docente nor-
malista aprender a pensar y actuar no solo desde su especialización, sino que 
podrá vincularse con otras disciplinas afines o no afines a su especialidad, así 
como entender el lenguaje propio de otras áreas. Se sugiere que el profesorado 
cree un escenario que posibilite la apropiación de la interdisciplinariedad como 
enfoque metodológico en los estudiantes normalistas (futuros docentes), de ma-
nera que ellos pongan en práctica este enfoque con sus estudiantes de telesecun-
daria o telebachillerato.

Este enfoque interdisciplinario que permea en los actuales Planes de Estudio 
no es exclusivo de la formación de docentes, lo es de la Educación Superior (ES) en 
general (véase Villa Soto y Mendoza Rosas 2020), y de la Educación Media Superior 
(EMS). En este último caso, bajo el término “transversalidad interdisciplinar”, la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) demanda una formación de estudiantes para 
“comprender, analizar, interpretar y proponer soluciones a problemas y fenómenos 
sociales y naturales de alcance nacional, regional y global”, pues señala que “ningu-
na ciencia ni disciplina de manera individual es capaz de proporcionar respuestas 
robustas y soluciones efectivas a una realidad compleja que, además, observa una 
transformación dinámica y veloz” (SEP 2017, 246). Específicamente, “busca que la 
enseñanza fomente la relación entre disciplinas, áreas del conocimiento y asigna-
turas” (SEP 2017, 880).

De acuerdo con Chacón Corzo, Chacón y Alcedo (2012), la estructura de los 
programas de estudio se ha manejado como una lista de asignaturas, donde no 
solo se espera que el estudiante haga el trabajo interdisciplinario por sí solo, 
sino también que el docente realice el trabajo interdisciplinario por sí mismo; 
pero, como señala Lenoir (2003), los docentes no conocen las particularidades 
de la interdisciplinariedad, ni cuentan con una guía que les ayude a implemen-
tar estrategias para una enseñanza con un enfoque interdisciplinario, pues sue-
len no conocer los fenómenos sobre los cuales se puede desarrollar la interdis-
ciplinariedad. Por su parte, Ortega Martínez et al. (2014) indican que no siempre 
es posible que los profesores puedan realizar esas estrategias de manera ade-
cuada, pues los planes no contienen actividades integradas que contribuyan a 
realizarlas. 

Ante este contexto, para atender las actuales demandas de los planes de es-
tudio sobre el enfoque interdisciplinar, el profesor (al menos, de EMS, ES y de 
docentes en formación) debe desarrollar un conocimiento interdisciplinar. Este 
conocimiento hace referencia al “aprovechamiento de los contenidos y metodo-
logías de más de una disciplina para entender aspectos complejos de la realidad. 
Más que un tipo de conocimiento específico se trata de la articulación de conoci-
mientos provenientes de distintas disciplinas para pensar un problema de mane-
ra integral” (SEP 2017, 868).
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El presente artículo forma parte de una investigación más extensa en la que 
se estudia el uso de proyectos estadísticos para fomentar el trabajo interdiscipli-
nar. El objetivo de este artículo es examinar el desarrollo de cuatro característi-
cas de una competencia interdisciplinar por parte de cuatro formadores de do-
centes durante la planificación de un proyecto estadístico (en adelante PE).

Marco conceptual
De acuerdo con Lattuca y Knight (2010), una competencia interdisciplinar hace 
referencia a comprender y utilizar conocimientos y modos de investigación pro-
cedentes de diferentes disciplinas, “se pone de manifiesto en la apreciación de 
diversas perspectivas y en la capacidad de incorporar y evaluar múltiples enfo-
ques disciplinarios en la resolución de problemas” (Lattuca y Knight 2010, 9). 

Basados en una revisión de literatura, Lattuca, Knight y Bergom (2012) iden-
tificaron ocho características de esa competencia: conocimiento disciplinar; reco-
nocimiento de perspectivas disciplinares; reconocimiento de las perspectivas no 
disciplinares; reconocimiento de las limitaciones disciplinares; evaluación de la 
interdisciplinariedad; habilidad de encontrar un fundamento común; reflexivi-
dad, y, habilidades integrativas. Por su parte, Mansilla y Duraising (2007) propo-
nen un marco para evaluar las cualidades del trabajo interdisciplinario de estu-
diantes de educación superior, el cual se basa en tres criterios: fundamentación 
disciplinaria, avance a través de la integración, y, conciencia crítica. 

Observamos que algunas de las características de competencia interdisciplinar 
propuestas por Lattuca, Knight y Bergom (2012) coincidían con los criterios defini-
dos en Mansillla y Duraising (2007). Así, en este estudio exploramos tres caracterís-
ticas que consideramos adecuadas para el trabajo con formadores, debido a que las 
propuestas de los autores han emergido en el contexto de estudiantes de nivel su-
perior. Estas tres características son: 1) comprensión (o conocimiento) disciplinar; 
2) integración disciplinar, y, 3) reflexividad. Una cuarta característica se tomó de la 
teoría de comunidades de práctica (véase Wenger 2001) y se refiere a la 4) produc-
ción e intercambio de objetos limitáneos. 

Comprensión disciplinar
Involucra un conocimiento propio de la disciplina en la que se es competente. 
Esta competencia no solo viene de la formación propia de la disciplina, sino tam-
bién de la experiencia del formador, lo cual proporciona un avance cognitivo. En 
este sentido, Lattuca, Knight y Bergom (2012) señalan que la comprensión disci-
plinar es una característica cognitiva que permite estructurar la investigación 
académica del trabajo interdisciplinar. Además, implica una conciencia discipli-
nar que hace referencia a una disposición para aceptar la contribución de otros 
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saberes disciplinares, de manera que se favorezca la integración disciplinar. De 
acuerdo con Mansilla y Duraising (2007), se trata de contribuir con ideas que 
muestren un conocimiento disciplinar, pues los autores señalan que este conoci-
miento es parte del trabajo interdisciplinario

Integración disciplinar
Sugiere tanto un reconocimiento de las contribuciones de otras disciplinas como 
el uso del conocimiento de esas disciplinas, además de identificar, evaluar y rec-
tificar las diferencias entre las distintas percepciones propias de cada disciplina, 
esto con el fin de lograr una nueva comprensión, ya que es imposible un avance 
cognitivo sin la integración o síntesis de los métodos disciplinares (Lattuca, 
Knight y Bergom 2012). Además, como sugieren Mansilla y Duraising (2007), se 
trata de una interacción entre las disciplinas para comunicar ideas, conocimien-
tos y entendimientos que permitan avanzar en el proyecto interdisciplinar.

Reflexividad
Es un proceso reflexivo, que impele la crítica y el juicio del conocimiento de las 
diferentes disciplinas que intervienen en el proyecto interdisciplinar. En este sen-
tido, el conocimiento que se pone en juego puede ser aceptado o rechazado se-
gún la valoración de las limitaciones propias de la disciplina. Por ello, se requiere 
cooperación, respeto mutuo, confianza y apertura para manifestar y complemen-
tar los aportes al proyecto interdisciplinar (Carvajal Escobar 2010). Además, de-
manda la capacidad de reflexionar sobre prejuicios propios, y de aquellas eleccio-
nes que se toman para definir problemas o intereses, construir comprensiones y 
resoluciones de problemas, y cómo estos prejuicios influyen en las direcciones, 
la compresión y las soluciones (Lattuca, Knight y Bergom 2012).

Producción e intercambio de objetos limitáneos
Dado que la interdisciplinariedad exige una integración entre los sistemas de co-
nocimiento de una disciplina y otra, se propuso que esta integración puede estar 
mediada no solo por el conocimiento y participación de las personas que trabajan 
de manera interdisciplinaria, sino también por los recursos que ellos comparten. 
En este sentido, se tomó la idea de objetos limitáneos que propone Wenger (2001), 
los cuales son “artefactos, documentos, términos, conceptos y otras formas de 
cosificación” (138). Estos objetos permiten establecer conexiones entre las dife-
rentes disciplinas de los formadores en estudio y les ayudan a coordinar sus 
perspectivas para un fin común. Los objetos pueden ser cualquier recurso infor-
mativo que los formadores consulten para encontrar ideas que les permitan avan-
zar en el proyecto. Cada formador, desde su perspectiva, podrá observar un as-
pecto específico de esa información para integrarla en el diseño del proyecto. 
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Asimismo, los objetos limitáneos también son los propios diseños o produccio-
nes que crea el grupo de trabajo (en este caso los formadores), ya que estos ser-
virán para coordinar su enseñanza. Por ello, el diseño del proyecto estadístico se 
convierte en un objeto limitáneo cuando los formadores lo implementen en sus 
clases.

Método
Los participantes del estudio fueron cuatro formadores de docentes quienes la-
boran en un Centro Regional de Formación Profesional Docente del estado de 
Sonora, México. El Centro es una institución de ES que tiene por objetivo ejercer 
la rectoría en la formación de profesionales de la educación en el estado de So-
nora. Los formadores contribuyen en la formación inicial, formación continua y 
el impulso de los procesos de desarrollo profesional e investigación en materia 
educativa. Como parte de su labor, participan en el desarrollo de programas edu-
cativos de licenciatura y posgrado para la mejora de la educación normalista y 
también en el desarrollo de investigación educativa. Los servicios del Centro se 
ofertan mediante talleres y/o cursos que se diseñan de acuerdo con las necesi-
dades institucionales demandadas por parte de las normales del estado. Ade-
más, el Centro busca la vinculación con otras entidades para sumar esfuerzos 
regionales que permitan generar oportunidades de aprendizaje para los futuros 
docentes.

Además de trabajar en el Centro, cada uno de los cuatro formadores labora 
en instituciones de ES impartiendo asignaturas según su especialidad. Sus años 
de experiencia en la docencia varían entre los 7 y 40 años, siendo el educador del 
área en educación matemática el de mayor experiencia (tabla 1). Los formadores 
han participado en foros, congresos y grupos de discusión (nacionales e interna-
cionales) sobre la enseñanza en sus respectivas áreas. 

Tabla 1. Especialidad y área disciplinar de los formadores.

Formador Especialidad Área disciplinar Experiencia docente
(años)

1 Lengua española y literatura 
mexicana Artes 22

2 Física Ciencias 9

3 Biología Ciencias 7

4 Ciencias pedagógicas y  
física-matemática

Pedagogía y educación  
matemática 40

Fuente: Elaboración propia.
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Con fines de privacidad, en adelante se nombrará a los formadores como F1, 
F2, F3 y F4 siguiendo el orden de aparición en la tabla 1. La participación de los 
formadores fue voluntaria, ellos atendieron la invitación que les hizo uno de los 
autores. Para ello, se les explicó que se trataba de diseñar en conjunto un PE en 
el que involucraran sus áreas de conocimiento a fin de que el proyecto atendiera 
el trabajo interdisciplinar. Dada la labor que los formadores realizan en el Cen-
tro, ellos vieron en el diseño una oportunidad para experimentar la planificación 
e implementación del PE y poder ofrecerlo como una estrategia de formación a 
las instituciones normalistas del estado. 

Planificación del proyecto estadístico (PE)
La planificación del PE se realizó de manera conjunta entre los cuatro formadores 
y también participó uno de los autores. El papel del autor fue la de colaborador 
(C), pues intervino en las discusiones con los formadores para apoyarlos en as-
pectos de diseño y contenido estadístico del PE, cuando era requerido. En este 
sentido, de las cuatro áreas disciplinares se sumaría la de estadística educativa 
del colaborador. 

La planificación consistió en buscar un problema real que pudiera investigar-
se haciendo uso del conocimiento disciplinar de los formadores. Los formadores 
debían diseñar el PE a partir de la determinación del problema que sería investi-
gado. En otras palabras, la propuesta de ese problema real, por parte de los for-
madores, sería el punto de referencia en torno al cual ellos integrarían sus cono-
cimientos disciplinares, esto es, iniciar el “juego relacional” (véase Tamayo y 
Tamayo 2003, 86).

Las sesiones de planificación del PE se llevaron a cabo dentro de las instala-
ciones del Centro y comprendieron un total de 21 sesiones (tabla 2), de aproxi-
madamente una hora y media cada una. El PE se implementó con un grupo de 
futuros profesores que cursaban el 2º semestre de la licenciatura en enseñanza 
de las matemáticas en educación secundaria de la Escuela Normal Superior de 
Hermosillo (ENSH); este grupo estaba a cargo del F4. La implementación del PE 
comprendió un tiempo de 4 semanas, de dos días cada una.

Tabla 2. Sesiones realizadas para la planificación e implementación del PE.

Planificación del PE Implementación del PE

Enero 2019 8, 11, 15, 18, 22, 24, 29 y 31 Semana 1 Abril 29 y mayo 3

Febrero 2019 5, 19, 21, 26 y 28 Semana 2 Mayo 13 y 17

Marzo 2019 5, 7, 21 y 28 Semana 3 Mayo 20 y 24

Abril 2019 2, 4, 12 y 27 Semana 4 Mayo 27 y 31

Fuente: Elaboración propia.
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Recolección y análisis de datos
De acuerdo con el alcance del presente artículo, los datos recolectados provienen 
de las ocho sesiones de planificación de enero y de las primeras cuatro de febre-
ro. Todas las sesiones fueron video grabadas y posteriormente transcritas. Las 
transcripciones exponen la experiencia vivida por parte de los formadores y el 
colaborador durante su participación en el proceso de planificación del PE. En 
este sentido, como experiencias, los datos son cualitativos, reflejan las opiniones, 
decisiones, acuerdos, entre otros, de los participantes sobre temas de discusión 
relacionados con el PE.

El proceso de análisis de las transcripciones siguió técnicas del enfoque cua-
litativo como son clasificar las videograbaciones en orden cronológico (por se-
siones), transcribir el contenido de las videograbaciones, identificar opiniones e 
ideas de los participantes y codificar la información (Álvarez-Gayou Jurgenson 
2013). En este caso, las opiniones e ideas de los participantes se codificaron de 
acuerdo con cinco fases que conlleva el desarrollo de un PE: problema, plan, da-
tos, análisis y conclusiones (PPDAC) (Wild y Pfannkuch 1999). El problema es una 
fase de entendimiento sobre el problema que será investigado e incluye el plan-
teamiento de la pregunta de investigación que detonará el resto de las fases; en 
la fase del plan, se elaboran los pasos a seguir para responder la pregunta, inclu-
ye, por ejemplo, el sistema de medición de los datos y un posible estudio piloto. 
En la etapa de datos, se recopila la información, se limpian los datos y se codifi-
can. Durante la etapa del análisis, se realiza el análisis estadístico de los datos y, 
por último, en la etapa de conclusión se interpretan los resultados estadísticos 
en términos del contexto del problema de investigación.

Una vez identificados los temas de discusión, según las fases del ciclo PPDAC, 
se procedió a tematizarlos en episodios. Un episodio es un diálogo que, por un 
lado, está marcado por una conversación central que muestra una comprensión so-
bre el tema de discusión y que, por otro lado, evidencia la presencia de una o más 
características de competencia interdisciplinar. Por ejemplo, para el tema de discu-
sión sobre el problema (primera fase del ciclo PPDAC) se identificaron dos episo-
dios (figura 1) dentro de las ocho sesiones de enero y las primeras tres de febrero. 

En el proceso de selección de temas de discusión y de episodios participaron 
los tres autores. De manera individual, cada autor revisó las transcripciones para 
identificar, en primer lugar, los temas de discusión y posteriormente los episodios. 

Resultados
Por motivos de espacio, en esta investigación se muestra el análisis de los dos 
episodios correspondientes a las discusiones de los formadores en torno al plan-
teamiento del problema que se abordó en el PE. Con ello, pretendemos dar luz de 
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cómo la planificación del proyecto favoreció el desarrollo de las cuatro caracterís-
ticas de competencia interdisciplinar descritas en el marco conceptual.

Episodio 1. Identificando el problema del PE 
Los formadores de docentes iniciaron la planificación del PE organizando sus 
ideas sobre el propósito de implementar el PE, mostraron una idea clara del uso 
de la estadística para resolver problemas reales, pero advirtieron que el PE debía 
atender un fin pedagógico.

F1: ¿Cómo utilizar la estadística para resolución de problemas reales con fi-
nes pedagógicos? 

F4: Con fines pedagógicos, ¡esa es la idea!
F1: Desarrollar habilidades para utilizar la estadística como herramienta en 

la resolución de problemas reales con fines pedagógicos es un objetivo 
centrado en las necesidades de los estudiantes de la licenciatura en ense-
ñanza de las matemáticas (…).  

El interés de los formadores por hacer uso del PE “con fines pedagógicos” es 
una característica propia de la disciplina que todos ellos comparten: la enseñanza. 
Más allá de atender un uso de la estadística para resolver problemas reales, su in-
terés era usar el PE como un recurso para la enseñanza-aprendizaje. No obstante, 
reconocer el uso de la estadística “como herramienta en la resolución de problemas 
reales” muestra una comprensión propia de la disciplina de educación estadística. 

Si bien, los formadores advirtieron la necesidad de resolver problemas rea-
les mediante el PE y tenían claro que el problema debía ser visto desde sus dife-
rentes áreas de conocimiento, determinar cuál sería ese problema fue una tarea 
compleja que generó mucha discusión y tomó un tiempo considerable. El F3 ex-
presó una primera idea sobre el problema que podrían abordar integrando sus 
áreas disciplinares:

Figura 1. Proceso de análisis de datos.

Fuente: Elaboración propia.
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F3: (…) en mi caso a mí me interesaría, no sé, se me ocurre ahorita uno de 
salud, la nutrición, y enfocarlo a (…) su rendimiento [se refiere al rendi-
miento escolar del grupo de profesores en formación de la ENSH] (…) va-
mos a ver cómo es su régimen alimenticio comparando, por ejemplo, con 
los que van un poco mejor y tratar de ver, ya estadísticamente, si es sig-
nificativo o no (…) abordar eso es un ejemplo, pero a lo mejor F2 [mencio-
na el nombre del F2] dice “ah no, pues es que a mí sí me interesa la cues-
tión ambiental (…)” y (…) a F1 [menciona el nombre del F1], “no, es que a 
mí me late en la parte de creatividad” (…) ¿qué tan viable sería o no?

F2: (…) verlo como un problema global [el rendimiento escolar] que se va a 
ver desde diferentes ámbitos, la parte social, la parte biológica, la parte 
física (…). 

Desde una postura estadística, el problema del rendimiento escolar cumple 
con las características de un problema real, pues se trata de una problemática que 
se vive en el ámbito escolar y que está fuera del alcance de la estadística, pero 
una investigación estadística puede apoyar en la solución y toma de decisiones 
de ese problema. La idea del F3 sobre “tratar de ver ya estadísticamente sí es sig-
nificativa” dio lugar para suponer que el problema estadístico podría abordar el 
estudio de una relación entre el rendimiento escolar y factores asociados, por 
ejemplo, con “salud, nutrición, cuestión ambiental, creatividad”. Puede verse que 
el F3 involucró variables (salud, nutrición) relacionadas con su área de conoci-
miento (biología), pero también mostró conocimiento estadístico cuando hizo re-
ferencia al término “estadísticamente significativo”.

Estos factores no se propusieron de manera arbitraria, precisamente, se pen-
saron porque están dentro del campo del conocimiento disciplinar de, al menos, 
tres formadores (F1, F2 y F3). De hecho, el F2 advirtió que la propuesta de estu-
diar el rendimiento escolar “desde diferentes ámbitos”, daría lugar a integrar co-
nocimientos del F1 (área social), del F2 (área de física) y del F3 (área de biología).

A pesar de tener una idea de un posible problema de investigación, los forma-
dores no lograron avanzar en formular ese problema. La intervención del F4 eviden-
ció la necesidad de los formadores por atender la cuestión didáctica de ese posible 
problema, situación que siempre formó parte de la preocupación de los formadores.

F4: Déjame decirte que (…) hay dos problemas. Dos tipos de problema, el 
problema real y el problema didáctico, he visto una tendencia a identifi-
car que usted lleve al aula problemas de la vida real, o sea, identificar al 
problema didáctico como el problema real, pero ¿qué ocurre?, que nin-
gún problema es real, es muy poco probable que usted encuentre un pro-
blema real que cumpla todas las exigencias de lo didáctico (…).

El punto del F4 evidencia una comprensión sobre la dificultad de llevar al 
aula problemas reales. Por ejemplo, se requiere un proceso de abstracción de la 



345

Volumen 11, número 29, (333-357), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84494
Gessure Abisaí Espino-Flores, Ana Luisa Gómez-Blancarte y Santiago Inzunza Cazares

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

realidad del problema, pues no se pueden considerar todos los factores contex-
tuales que influyen en ese problema. Este proceso demanda una síntesis de esa 
realidad a fin de hacer operativo el problema en el aula, lo que hace que el pro-
blema real se convierta en lo que el F4 denominó el “problema didáctico”.

La discusión anterior reveló la necesidad de apoyar a los formadores con 
ejemplos de investigaciones que reportan la implementación de PE y una manera 
de cómo organizarlos. Por un lado, el colaborador les habló del ciclo PPDAC, pro-
puesto por Wild y Pfannkuch (1999), como ejemplo de la manera en que se opera 
cuando se resuelve un problema estadístico. Por otro, les mostró dos investiga-
ciones: las de Biajone (2006) y las de Conti y Carvalho (2014) relacionadas con la 
implementación de PE. 

La información proporcionada por parte del colaborador permitió a los for-
madores reflexionar sobre la importancia de determinar cuál sería el problema 
estadístico o de investigación (primera fase del ciclo PPDAC) que daría lugar a de-
sarrollar el PE. Es decir, el problema que se cuestiona sobre un problema real y 
que es posible abordarlo con una investigación estadística, como lo señaló el F1.

F1: (…) la problemática o el problema tiene una serie de condiciones, la con-
dición fundamental es que tiene que ser abordable desde la estadística, 
es esencial (…).

Además, el F1 retomó el problema del rendimiento escolar (luego nombrado 
como “aprovechamiento escolar”) para ejemplificar cómo podían abordarlo des-
de la estadística e integrar sus áreas de conocimiento disciplinar. 

F1: (…) a mí se me había ocurrido (…) alguna correlación entre el nivel de 
aprovechamiento de los alumnos y sus hábitos alimenticios (…) la corre-
lación con arte (…) ver si hay correlación entre sus prácticas de consumo 
cultural (…) correlacionar eso con sus niveles de aprovechamiento (…).

F2: Yo había pensado algo similar, pero pensándolo en términos de la tempe-
ratura (…) ver cómo la temperatura afecta el aprovechamiento de los 
alumnos (…)

F3: Esta bueno el aprovechamiento, pero algo que también está muy fuerte es 
la deserción escolar (…)  ver cuáles son esos (…) factores de riesgo, y ahí 
también se puede ver si es en niñas o en niños [se refiere a mujeres y 
hombres], y qué es lo que hace si fuera más en niñas que abandonen la 
escuela, o si es en el caso de los niños.

El F1 fue más explícito sobre la idea de buscar una asociación (“correlación”) 
entre variables que pueden influir en el aprovechamiento escolar, lo que eviden-
cia la manera en que ellos pensaban integrar conocimientos estadísticos y los 
propios de sus respectivas disciplinas. Estas variables serían precisamente aque-
llas relacionadas con sus áreas disciplinares: hábitos alimenticios (área discipli-
nar de F3), consumo cultural (área disciplinar de F1) y temperatura (área discipli-
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nar de F2). Por su parte, el F3 sugirió la deserción escolar como otro posible 
problema real para investigar factores de riesgo asociados con sus disciplinas, 
pero no tuvo eco en este momento, pues siguieron discutiendo sobre la idea de 
aprovechamiento escolar. 

F1: Bueno yo digo que ya no hablemos de aprovechamiento escolar (…) y ha-
blemos solo de calificación, porque el aprovechamiento escolar es un 
concepto mucho más amplio que rebasa la mera calificación (…)

F2: Mira por eso les decía yo, yo me estoy basando mucho en este y otro ar-
tículo (Goodman et al. 2018) que te había comentado (…) Lo que hacen es 
ver cómo es que las calificaciones se alteran por periodos, es decir, pri-
mavera, verano, otoño, invierno. 

F1: Totalmente de acuerdo, eso me parece a mí muy viable, está muy suave. 
F3: Eso está bueno, y lo puedes hacer con la población que ahorita está en la 

norma l (…).
Hasta este momento, los formadores proponían, desde un punto de vista es-

tadístico, un problema que involucraba un modelo de regresión con varias varia-
bles, considerando como variable de respuesta el “aprovechamiento escolar”.

La idea de usar solo las calificaciones de los estudiantes para indagar sobre 
el problema del aprovechamiento escolar ayudó a tener una idea más clara de los 
datos que se requerían recolectar (las calificaciones) y de la población a estudiar 
(docente en formación de la ENSH). Es importante notar que la intervención del 
F2 generó cierta confianza en usar las calificaciones como datos, pues había un 
referente (un artículo de investigación) que apoyaba la idea. De hecho, por pri-
mera vez, lograron avanzar en la pregunta de investigación que se respondería 
mediante el PE.

F3: La pregunta de investigación quedó como: ¿qué factores pedagógicos in-
fluyen en las calificaciones de los estudiantes de la Normal Superior Her-
mosillo? (…)

F1: (…) factores pedagógicos de carácter nutricional, consumo cultural y de 
temperatura, (…) impactan el promedio de las calificaciones generales. 

F2: ¿No sería encontrar una correlación entre diferentes factores? 
Hasta aquí se puede observar un avance en el problema de investigación que 

se abordaría por medio del PE. Los formadores tenían claro que sería un proble-
ma relacionado con el aprovechamiento escolar y su relación con “factores peda-
gógicos de carácter nutricional, consumo cultural y de temperatura”. En este 
punto, ellos avanzaron en definir los datos necesarios para medir ese aprovecha-
miento escolar: las calificaciones de alumnos de la ENSH. Además, reafirmaron 
su idea de analizar el problema según sus conocimientos disciplinares: “consu-
mo cultural” (F1), nutrición (F3) y temperatura (F2). Es decir, estudiar el problema 
desde diferentes perspectivas.
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A fin de que el PE atendiera un problema de la realidad escolar de la institu-
ción, el F1 sugirió que era mejor reunirse con personal directivo y académico de 
la ENSH para corroborar si el aprovechamiento escolar era, desde la perspectiva 
del personal, un problema real en la institución. La visita con el personal men-
cionado hizo que los formadores repensaran el problema real que debían abor-
dar, como se muestra en el siguiente episodio.

Episodio 2. Determinando el problema del PE
Durante su visita con el personal del ENSH, los directivos y académicos (los for-
madores les llaman maestras o maestros) con los que se reunieron les plantea-
ron una problemática que se estaba viviendo en la escuela. Posteriormente, los 
formadores intentaron comprender esa problemática:

F1: Bueno, vamos a hablar de lo que pasó el viernes. 
C: (…) algo que se notaba mucho era la parte de compromiso, hábitos, la 

identidad, o sea, lo mencionaban ellos [personal de la Normal] (…).
F3: (…) para no empezar a divagar, lo que necesitamos es aterrizar bien cuál 

va a ser el problema, [inaudible] y algo que sí mencionaban mucho las 
maestras [personal de la Normal] fue el índice de reprobación, (…) que 
tienen por ahí dos problemas que es: el índice de reprobación y el de de-
serción, son dos cosas diferentes (…).

F1: Pero, en general sí tienen un problema académico, un problema de repro-
bación, deserción, falta de cultura académica, lo conceptualizaron así los 
maestros [personal de la Normal]. 

F4: (…) apatía es la palabra que mejor describe (…).
El F1 identificó que la problemática expuesta por el personal del ENSH ence-

rraba algo que él denominó “falta de cultura académica” y propuso la construc-
ción de un índice para medir esa “cultura académica”.

F1: (…) como están haciendo referencia los maestros [personal de la Normal] 
a que hay un problema de cultura académica, cultura académica quiere 
decir lo que antes le llamábamos nosotros hábitos de estudio, el que tú 
llegues temprano, el que tú no te saltes las clases, el que tú participes en 
las clases, tomes notas, estudies para los exámenes, estudies todos los 
días, repases, seas constante, entiendas tu presencia en la universidad 
como un proceso de formación, ser profesional, todo eso es cultura aca-
démica (…) y entonces yo pensaba que a lo mejor podíamos sustituir la 
idea de aprovechamiento con la noción de cultura (…) un índice de cultu-
ra académica, y tendríamos que construir ese índice de cultura académi-
ca para contrastarlo cuantitativamente con los análisis ya factoriales des-
de el punto de vista de proyectos estadísticos. 

F3: Entonces el problema sería este de cultura académica.
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F4: ¿Cómo leer la cultura académica? (…)
F1: (…) cultura académica se refiere a las actitudes, valores y formas de com-

portamiento que se comparten con la gente que trabaja o estudia en uni-
versidades, y esto incluye: profesores, investigadores o estudiantes. 

La propuesta de F1 ejemplifica, por un lado, la manera de apreciar una pro-
blemática según su conocimiento disciplinar; por otro lado, la manera de contri-
buir con una idea. Estas maneras son características necesarias de una competen-
cia interdisciplinar. Además, los otros formadores se mostraron interesados en 
abordar la investigación relacionada con la “cultura académica”. De hecho, les 
pareció viable cuando el F1 recordó que el F4 había compartido un artículo en el 
que se proponía un conjunto de indicadores que incluían aspectos de esa “cultura 
académica”. 

F1: Pues tenemos la propuesta aquí de F4 de que hay que retomar un poquito 
los indicadores que se han generado para lo que estamos buscando (…).

F4: A ver yo le envié a F3, a todos le envié ese artículo que lo saqué de la EBS-
CO (Base de datos). 

F3: ¿Este? 
F4: Miren, porque lo que a nosotros nos interesaba era cómo convertir en me-

dida todas las cosas y este artículo se llama “Medición de la integridad 
educativa” [se refiere al artículo de Castillo Riquelme y Escalona Bustos 
2016), en Chile, una aproximación de los nuevos indicadores (…) ellos 
[los autores del artículo] ya han renunciado a eso de medir la calidad de 
la institución por los resultados académicos, hay que medir también la 
formación de los jóvenes, su compromiso institucional, cómo anda la for-
mación de valores y exactamente el salto que necesitábamos nosotros 
para despegar un poco de lo académico (…) miren este indicador “hábito 
de vida saludable”, así se llama el primer indicador que tienen ellos (…).

La propuesta de F4 sobre “despegar un poco de lo académico” dejaba atrás la 
idea de usar las “calificaciones” para medir el “aprovechamiento escolar”. En el 
artículo mencionado, los indicadores englobaban aspectos no académicos (e. g., 
valores, hábitos de vida saludable) que se asociaban más con la idea del F1 sobre 
“cultura académica” y que se relacionaban con las áreas de conocimiento de al-
gunos formadores.

F4: (…) el indicador de vida saludable evalúa las aptitudes, actitudes y con-
ductas, ya no solamente resultados, auto declarados de los estudiantes 
(…). Las subdimensiones, o sea, subindicadores para medir este (indica-
dor de hábitos de vida saludable) serían: hábitos alimenticios, hábitos de 
vida activa y hábitos de autocuidado. 

F3:  Yo todo eso lo tengo que revisar ¿verdad? 
F4: (…) el otro indicador que viene aquí, participación y formación ciudadana. 
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C: Ahí entra F1. 
F1:  Hay que leer los artículos, vamos a leerlos y vamos a construir mejor 

los indicadores, por lo pronto ya vemos que sí hay indicadores que 
coinciden con lo que buscamos. 

F2: Ya acortó el trabajo, además.
Los formadores se mostraron animados de haber encontrado un recurso que 

los guiara para medir aspectos sobre el problema de “cultura académica” y de 
que estos se relacionaban con sus áreas de conocimiento. Por ejemplo, el F3 se 
identificó con los indicadores de “hábitos alimenticios, hábitos de vida activa y 
hábitos de autocuidado”; el F1 con los de “participación y formación ciudadana”. 
Sin embargo, ante este nuevo problema, los formadores debían precisar el pro-
blema estadístico o de investigación que se investigaría por medio del PE. Por 
ello, el colaborador les recordó sobre plantear este problema y retomó una pro-
puesta. Esto los llevó a cambiar el término “cultura académica” por “identidad 
académica”. 

C: Oigan, pero (…) cuál va a ser el problema (inaudible), yo escribí algo de lo 
que tú dijiste F1, bajo desarrollo de identidad académica de los estudian-
tes de la ENSH (…).

F3: (…) igual identidad académica pues es muy amplio.
F2: (…) hay que definir primero, qué implica (inaudible).
F1: Yo digo que hay que definir primero.
F3: O decir si todo lo que hemos hablado cae en identidad académica, se tie-

ne que especificar ahí todavía (…).
F1: Yo creo que como dice F2, hay que poner unos antecedentes, ¿qué es 

identidad académica? (…).
F2: Pues entonces nos quedaría pendiente (…).
C: Otra vez el problema.
Los formadores siguieron avanzando en la revisión de los indicadores pro-

puestos en el artículo de Castillo Riquelme y Escalona Bustos (2016), y dejaron 
de lado el planteamiento del problema de investigación. Esta revisión les permi-
tió determinar aquellos indicadores que podrían adaptar según sus áreas disci-
plinares. Después de ello, los formadores retomaron el planteamiento del pro-
blema estadístico. 

F1: Ahora, a mí me preocupa, el cómo se va a operar el proyecto (…) el pro-
yecto a partir de un problema, y el problema tenía que ver con (…).

F2: Ahí está el planteamiento (señala lo que se proyecta de un archivo com-
partido en Drive). 

F1: El bajo desarrollo de la identidad académica que presentan los estudian-
tes de la escuela Normal Superior de Hermosillo, eso tenemos que cons-
truirlo bien, con más cuidado.
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F3: “Bajo desarrollo de la identidad”, sí quedamos en que la identidad acadé-
mica que presentan los estudiantes, hasta ahí dice “estudiantes, no insti-
tución”.

F1: Pero ahí F4 nos hacía una sugerencia de cómo matizarlo, ahí está el co-
mentario de F4.

F4: Ahí está, ese fue el comentario que yo le hice.
F3: “Bajo desarrollo de la identidad académica que presenta un número sig-

nificativo de estudiantes de la ENSH” (lee el comentario escrito por F4).
F1: Ahí podría ser también “un sector de la población”
F3: Pero de un sector del 100% ¿cuántos?
F1: No sabemos.
F4: Pero no es el 100% (…).
F1: Eso lo vamos a determinar con el estudio (se refiere al desarrollo del PE).
C: Sí, porque estaríamos hablando de que el estudio se haría probabilística-

mente, con una muestra representativa, y eso te daría pie para afirmar 
cuál es el porcentaje que sí presenta y en cuál no presenta.

F1: O en qué porcentaje se presenta.
F4: Es parte del estudio, pero no vamos a decir a priori que el ciento por cien-

to, todos los estudiantes tienen ese problema.
Una vez establecido que el problema estadístico sería investigar el porcenta-

je de la población estudiantil que presentaba un “bajo desarrollo de identidad 
académica”, los formadores retomaron la búsqueda de indicadores para medir 
dicha identidad. En esta nueva discusión se mencionó un nuevo artículo (el de 
Hernández Barreda y Gómez Amador 2007) para completar el diseño de indica-
dores que se estudiarían desde el área de física (área de conocimiento del F2).

C: A ver les propongo esto, por qué no, ahorita, que F2 nos describa un poco 
más para darle norte.

F1: ¿Cómo la ves F2?
C: O sea, platícanos un poco más sobre el tema.
F2: que si quieren puedo leerles un fragmento del artículo, mira dice “uno de 

los principales exponentes de la psicología ecológica, señala que el medio 
ambiente es ‘la luz, el sonido y la temperatura (...) es decir, las condicio-
nes externas que circundan al individuo en cualquier lugar. Sin embargo, 
este (el individuo) no se centra en cosas del ambiente, sino más bien en 
las propiedades o características del ambiente físico’. Ello desencadenó 
una serie de teorías sobre el estrés ambiental, basadas en las del estrés 
psicológico, que intentan explicar cómo reaccionan las personas ante los 
diferentes factores ambientales estresantes, generando así sentimientos 
favorables o desfavorables que afectan el desempeño escolar.” (Lectura 
tomada de Hernández Barreda y Gómez Amador 2007, 22).
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F1: Está totalmente afín, mira a mí me parece (...).
F3: Entonces aquí sería como ambiente físico.
C: Creo yo que pude entrar en este, precisamente aquí como un indicador 

más esa parte física.
F1: Yo digo que sí se podría, cómo la ves tú F4.
F4: Sí, sí.
El nuevo recurso favoreció la inclusión de indicadores medibles según aspec-

tos del área de física. Con este último recurso, los formadores completaron el dise-
ño de los indicadores, los cuales medían la “identidad académica” y se relacionaban 
con: vocación (elección de la carrera, nociones y expectativas de la profesión); há-
bitos saludables (actividad física, nutrición y sexualidad); estrés ambiental (equipa-
miento y ambientes físicos), e, identidad y participación ciudadana (identificación 
hacia y percepción sobre la institución, toma de decisiones y participación). Todos 
estos indicadores incluyeron ítems que, con excepción de los de vocación, fueron 
adaptados de indicadores propuestos en Castillo Riquelme y Escalona Bustos 
(2016) y en Hernández Barreda y Gómez Amador (2007); los de vocación fueron 
formulados por los propios formadores. Todos estos ítems formaron el contenido 
principal del instrumento con el cual se recolectarían los datos para explorar el 
“Bajo desarrollo de identidad académica” durante la implementación del PE. Así, los 
profesores lograron plantear un problema real e incorporar sus áreas de conoci-
miento para estudiarlo.

Conclusiones y consideraciones finales
En este artículo hemos presentado resultados de las discusiones de cuatro forma-
dores de docentes de diferentes áreas de conocimiento (artes, física, biología, pe-
dagogía y matemáticas) quienes participaron en la planificación de un PE desde 
un enfoque interdisciplinar. El análisis de las sesiones de planificación del PE dio 
cuenta de, por un lado, la complejidad que demanda para los formadores encon-
trar y formular un problema de investigación que articule conocimientos prove-
nientes de sus disciplinas; por otro, que la planificación de dicho PE permitió mo-
vilizar las cuatro características de competencia interdisciplinar (comprensión 
disciplinar, integración disciplinar, reflexividad, y, producción e intercambio de 
objetos).

Se observó que identificar un problema estadístico y plantearlo en términos 
precisos para implementarlo en el aula no es un asunto trivial, lo cual coincide 
plenamente con resultados de investigación en educación estadística (e. g., Arnold 
2008). El planteamiento del problema de investigación para trabajar el PE deman-
dó en los formadores pensar en un problema que fuera abordable desde sus dife-
rentes áreas de conocimiento y de la estadística. Además, los formadores se en-
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frentaron con asuntos de carácter pedagógico (e. g., cómo convertir un problema 
real en un problema didáctico) y sintieron la necesidad de plantear problemáticas 
de la realidad institucional. Esto deja ver una realidad compleja para diseñar re-
cursos didácticos que atiendan el trabajo interdisciplinar que, como señala Roth 
(2020), desde un punto de vista curricular pudiera parecer simple y sencillo.

En el episodio 1, los formadores propusieron el problema de los factores que 
influyen en el “rendimiento escolar”, que luego lo denominaron “aprovechamien-
to escolar”. Para ello, pensaron en que las calificaciones de los estudiantes serían 
una fuente de datos viable. De hecho, en ese episodio lograron formular una pre-
gunta de investigación: ¿qué factores pedagógicos influyen en las calificaciones 
de los estudiantes de la ENSH?. Sin embargo, el hecho de intentar abordar una 
problemática propia de su contexto educativo los llevó a indagar más sobre el 
problema del “aprovechamiento escolar”, según la visión de directivos y acadé-
micos de la ENSH. Esta platica marcó un segundo episodio en la definición del 
problema. Pasaron de un problema de “aprovechamiento escolar” a un problema 
que denominaron “identidad académica”, el cual abordaba asuntos de interés 
tanto para los directivos y académicos de la ENSH como para los formadores (e. 
g., incumplimiento de las normativas institucionales, apatía ante bajas califica-
ciones y tendencia a la deserción escolar por parte de los estudiantes). 

Por último, los formadores lograron diseñar un PE que pretendía generar un 
conocimiento interdisciplinar para comprender aspectos de una problemática 
real. Los formadores acertaron en explorar aspectos contextuales de esa proble-
mática, pues la aplicación de la estadística para resolver problemas de otras dis-
ciplinas requiere de un conocimiento del contexto sobre el problema.

La búsqueda y planteamiento del problema de investigación no solo fue una 
tarea requerida para planificar el PE, fue también lo que movilizó las caracterís-
ticas de competencia interdisciplinar, como se resume enseguida.

Comprensión disciplinar
La comprensión disciplinar se observó en el uso y manejo de elementos propios 
de la disciplina, según el área de especialidad de cada formador, y de un manejo 
pedagógico propio de su experiencia docente. En general, los formadores mostra-
ron un entendimiento del uso de la disciplina estadística para resolver problemas 
reales. Algunos de ellos emplearon incluso términos estadísticos (e. g., “estadísti-
camente significativo”, “correlación”) que daban cuenta de su comprensión disci-
plinar necesaria para entender cómo podían integrar el conocimiento estadístico 
con el de sus áreas. 

El conocimiento disciplinar de cada formador le permitió visualizar una ma-
nera para estudiar el problema en discusión, lo que favorecería un entendimiento 
del problema desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el problema que final-
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mente propusieron, el de la “identidad académica” sería estudiado mediante indi-
cadores de vocación, hábitos saludables, estrés ambiental, e, identidad y partici-
pación ciudadana. Estos indicadores se relacionaban con las disciplinas de los 
formadores.

Es importante resaltar la participación del formador con mayor experiencia 
docente (F4) quien expresó las diferencias entre un problema real y un problema 
didáctico. El entendimiento de esta diferencia fue un asunto de interés porque, 
precisamente, exhibe la dificultad de encontrar y plantear problemas reales para 
abordarlos en el aula. En este sentido, el F4 mostró una conciencia disciplinar, 
propia de su práctica de enseñanza, pues dio lugar a comprender que no era po-
sible considerar todos los factores contextuales de un problema real para con-
vertirlo en un problema didáctico.

Integración disciplinar
La integración disciplinar emergió cuando los formadores reconocían cómo des-
de sus diferentes disciplinas podrían abordar el problema. Siempre mostraron 
una disposición por integrar los conocimientos de sus disciplinas y de la esta-
dística. En un principio, el F3 (especialidad en biología) mostró interés en aten-
der un problema relacionado con nutrición, pero reconoció que cada uno podría 
estar interesado en otros temas relacionados con sus respectivas disciplinas. Es 
decir, el F3 reconoció que se trataba de contribuir con el conocimiento discipli-
nar de todos, como lo mencionó el F2 “un problema global que se va a ver desde 
diferentes ámbitos”. 

Ese reconocimiento es característico de una integración disciplinar y los for-
madores lo exteriorizaron durante la búsqueda y propuesta de ideas para deter-
minar un solo problema en el cual pudieran concurrir sus diferentes áreas de 
conocimiento. En ello, favorecieron una integración de conocimientos de esta-
dística y sus áreas disciplinares, tanto de contenido como de conocimiento pe-
dagógico.

Reflexividad
El proceso reflexivo estuvo implicado en la integración disciplinar, pues los for-
madores no hicieron una aplicación ciega de las ideas propuestas y de la literatu-
ra consultada, sino que reflexionaron y valoraron sus ideas y discutieron la perti-
nencia de esa literatura. 

Los formadores se mostraron respetuosos de sus ideas, cooperativos al inten-
tar que las áreas de conocimiento de los cuatros pudieran integrarse en el proble-
ma. Por ejemplo, cuando encontraron en uno de los artículos consultados una 
manera de abordar el problema por medio de indicadores, ellos cuestionaron 
esos indicadores y valoraron la posibilidad de incluirlos según el conocimiento 
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disciplinar que demandaban. De hecho, se percataron de que esos indicadores 
dejaban fuera el conocimiento disciplinar del F2, lo que los llevó a buscar más li-
teratura para ver su inclusión. De ahí, la idea de agregar el indicador de estrés 
ambiental. 

Producción e intercambio de objetos limitáneos
El intercambio de objetos limitáneos se evidenció en la consulta de artículos que 
les permitieron avanzar en ideas tanto para entender el desarrollo del PE, como 
para abordar el problema de investigación. Por ejemplo, los formadores entendie-
ron cómo podrían abordar el PE cuando el colaborador les compartió artículos 
que reportaban el desarrollo de PE y que hacían uso del ciclo PPDAC para ello. Las 
ideas para abordar el problema de investigación también fueron emergiendo con 
el apoyo de artículos consultados, por ejemplo, la propuesta del F2 sobre la posi-
bilidad de investigar las calificaciones de los estudiantes (en lugar del “aprove-
chamiento escolar”) surgió de un artículo que había revisado. Asimismo, los artí-
culos en que se basaron para el diseño de los indicadores fueron un sustento 
teórico para justificar y adaptar ideas importantes y concluyentes para delimitar 
el problema de investigación. 

En general, todos estos recursos favorecieron también una visión y conoci-
miento más amplio de los formadores. Por ejemplo, los formadores ampliaron su 
conocimiento sobre la manera de medir un problema de índole educativa (“la 
identidad académica) haciendo uso de indicadores de carácter más cualitativo (e. 
g., hábitos de vida saludable) que cuantitativo (como la primera idea de usar las 
calificaciones). 

Como ejemplo de las producciones de los formadores consideramos al dise-
ño último del PE, ya que representa, por un lado, la forma en que todas las ideas 
discutidas se convirtieron en una propuesta para llevar al aula. Así, el uso de los 
recursos que guiaron el diseño y planificación del PE como los producidos por 
los formadores son un ejemplo del carácter integrador que demanda el trabajo 
interdisciplinar, en el sentido en que integraron modos de pensamiento y crean 
productos, como señala Mansilla (2005). 

Los resultados presentados dan cuenta del potencial que puede ofrecer el 
diseño de PE como una estrategia didáctica para fomentar el trabajo interdisci-
plinar que demandan los planes de estudio, en particular, en la formación de do-
centes. Los PE pueden ser una estrategia viable porque fomentan el desarrollo de 
características de una competencia interdisciplinaria, como las que en este artí-
culo se exploraron. No obstante, como parte de la investigación, seguimos anali-
zando con mayor profundidad el proceso dinámico del trabajo interdisciplinar, 
según Tamayo y Tamayo (2003), que demanda el diseño del PE. ID
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Identified emotions, reactions, and learnings 
by young participants on a serious game about 
environmental education
Abstract | This paper presents the results of interdisciplinary research that analyses emo-

tions, reactions, and learnings identified through the game experience with the serious game 

on environmental education, named Save the Earth. The participants are students of Univer-

sidad Veracruzana from the faculties of Statistics and Computer Sciences (FEI, for its initials 

in Spanish), Visual Arts (FAP), Pedagogy (FP) and the master in learning management (MGA). 

These are some of the professions involved in educational innovations with information and 

communication technologies (ICT), such as serious games or educational video games. It is 

possible that from their professions, they could participate in the design, development, use, 

and even on the objective to select the most suitable serious game for educational practice. 

The research was developed in several stages, under an interpretive, constructivist ap-

proach. Here we privilege the results obtained of the game experience by exploring it through 
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focus groups and surveys. The participants identify possibilities of environmental learning 

from the serious game as well as the development of abilities for strategies decisions. They 

also express feelings of concern and frustration over the current serious environmental 

damage resulting from human activity and acknowledge the urgency of acting collaborative-

ly as humanity to face and overcome the real environmental and climate crisis. 

Keywords | serious games, environmental education, game experience, experiential lear-

ning, educational video game. 

Resumen | Se presentan resultados de una investigación interdisciplinaria que analiza emo-

ciones, reacciones y aprendizajes identificados a partir de una experiencia con el juego 

serio en educación ambiental, denominado Save the Earth. Los participantes son estudian-

tes de la Universidad Veracruzana, de las facultades de Estadística e Informática (FEI), Artes 

Plásticas (FAP), Pedagogía (FP) y maestría en gestión del aprendizaje (MGA). Se trata de al-

gunas de las profesiones involucradas en innovaciones educativas con tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), como los juegos serios o videojuegos educativos. Es 

posible que desde sus profesiones se involucren en la concepción, diseño, desarrollo, apli-

cación, incluso en la selección del juego serio más indicado para alguna práctica educativa. 

La investigación se desarrolló en varias etapas, bajo un enfoque interpretativo, constructi-

vista. Privilegiamos aquí resultados derivados de la experiencia del juego y explorados me-

diante grupos focales y cuestionario. Los participantes identifican posibilidades de apren-

dizajes ambientales a partir del juego serio, así como el desarrollo de habilidades en la 

toma de decisiones estratégicas. También manifiestan sentimientos de preocupación y 

frustración por el grave daño ambiental actual, derivado de la actividad humana, recono-

cen la urgencia de actuar colaborativamente como humanidad para enfrentar y superar la 

real crisis ambiental y climática. 

Palabras clave | juegos serios, educación ambiental, experiencia de juego, aprendizaje ex-

periencial, videojuego educativo. 

Introducción
Uno de los objetivos de la edUcación ambiental (EA) es favorecer y reconstruir 
la red de relaciones entre personas, grupos sociales y el medio ambiente, con el 
fin de enriquecer progresivamente la relación de personas entre sí y con el mun-
do, como condición para la preservación ambiental, desde una experiencia re-
flexiva del medio ambiente (Sauvé 2007). La EA ha implementado estrategias in-
novadoras desde distintos enfoques de acercamiento, varias de ellas basadas en 
las tecnologías de información y comunicación (TIC). Esto implica hacer uso de 
todos los recursos disponibles en cada contexto para informar, comunicar, pro-
piciar aprendizajes, prácticas, experiencias en la población y avanzar hacia una 
ciudadanía ambientalmente crítica (Maldonado-González, Cortés y Acuña 2016).
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A medida que las TIC permean en distintas actividades sociales, la necesi-
dad de involucrar estas herramientas en procesos educativos cobra mayor rele-
vancia y, más aún en la actualidad, en contexto de pandemia. Los jóvenes invier-
ten cada vez más tiempo en actividades relacionadas con diversas aplicaciones 
y recursos digitales, entre ellos los videojuegos (Cummings y Vandewater 2007). 
En la investigación aquí presentada privilegiamos un juego serio, con fines edu-
cativos, que puede representar un área de oportunidad para desarrollar y cana-
lizar posibles estrategias educativas. Ouariachi, Gutiérrez-Pérez y Olvera-Lobo 
(2017) explican que el usuario de estos juegos busca encontrar en ellos diver-
sión y entretenimiento, aunado a esto, desarrolla capacidades y conocimientos 
frente a temas serios, como pueden ser los relacionados con la educación am-
biental y el cambio climático.

Diversas investigaciones realizadas desde la educación ambiental recurren a 
herramientas tecnológicas como los juegos serios en contextos de educación for-
mal de nivel superior (Moloney et al. 2017; Dio et al. 2020; Jin, Bierma y Liang-
cheng 2016; Lemaître 2019); también con estudiantes de nivel medio superior 
(Barnes et al. 2017; Troiano et al. 2020). Además, en contextos de educación no 
formal, con la participación de actores comunitarios implicados con el manejo y 
gestión hídrica (Bathke et al. 2019; Den Haan et al. 2020; Onencan et al. 2016). Es-
tos estudios abordan la problemática del agua y utilizan juegos serios con el fin de 
reorientar estrategias y toma de decisiones en actores locales. Por su parte, Barce-
na y Caro (2019) exploran aprendizajes de visitantes a la exhibición en un museo, 
a partir de un juego serio relacionado con el cambio climático. Otras investigacio-
nes se enfocan en aspectos previos a la aplicación de juegos serios y detallan la 
definición conceptual, de diseño y desarrollo, específicamente de juegos serios 
relacionados con el fenómeno del cambio climático (Boudreault et al. 2018; Burch 
et al. 2016; Bennett y Canner 2019; Angel et al. 2015); también sobre el consumo 
de energía (Diab et al. 2017). Cabe destacar el estudio de Angel et al. (2015) reali-
zado en contexto escolar, donde retoman el aprendizaje experiencial como enfo-
que educativo y metodológico a partir de un juego serio sobre cambio climático.

El análisis de las relaciones entre juegos serios y aprendizaje resulta comple-
jo, coincidimos con Berry (2011) sobre mantener la cautela para no asumir un 
optimismo desmedido y euforia sobre estos juegos aplicados a cuestiones edu-
cativas. Reconocemos la asociación entre educación y juegos, así como su posi-
ble influencia en emociones, reacciones, atracciones, conflictos, tensiones, moti-
vaciones. Esto puede influir también en aprendizajes experienciales desde el 
diseño del juego serio, sus contenidos, posibilidades o no de interacción y par-
ticipación con otros jugadores. 

Investigaciones previas han sugerido considerar la interdisciplinariedad en 
las etapas que involucra un juego serio desde su concepción, diseño, desarrollo, 
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aplicación, incluso en la selección del juego serio más indicado para alguna 
práctica educativa y evaluación no solo de aprendizajes a partir del juego, sino 
aprendizajes durante todo el proceso lúdico y educativo. Albán et al. (2017) des-
tacan la importancia de incorporar en fases iniciales de análisis y diseño de jue-
gos serios, enfoques pedagógicos y terapéuticos. Además, diversos autores (Gi-
rard, Ecalle y Magnan 2012; O’Neil, Wainess y Baker 2005) cuestionan la carencia 
de estudios sobre aprendizajes mediados por juegos serios. Por su parte, Oua-
riachi et al. (2017) subrayan la necesidad de realizar más estudios dirigidos a 
docentes, relacionados con: 1) formas de aplicación de los distintos juegos se-
rios de manera curricular o extracurricular; 2) indagar sobre cuáles juegos re-
sultan más convenientes; 3) investigar sobre posibles impactos de estos juegos 
en aprendizajes y comportamientos. 

En este contexto, el objetivo de nuestra investigación fue analizar posibles 
aprendizajes, así como emociones y reacciones derivadas de la práctica expe-
riencial con un juego serio sobre educación ambiental. Lo anterior, a partir de la 
opinión de quienes participaron en la investigación, jóvenes universitarios de 
profesiones involucradas en estas innovaciones educativas con TIC. Se trata de 
estudiantes de la Universidad Veracruzana, sedes Xalapa y Poza Rica-Tuxpan, de 
licenciaturas en las facultades de Estadística e Informática (FEI), Artes Plásticas 
(FAP) y Pedagogía (FP), de esta última tanto de nivel licenciatura como de la 
maestría en gestión del aprendizaje (MGA).

Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque interpretativo, constructivista, par-
tiendo de una realidad que no solo es exterior, sino que está interiorizada en los 
conocimientos previos de los participantes, una realidad que se ve influenciada 
por la experiencia del juego serio y su interpretación de la misma. En este caso, la 
realidad no es únicamente individual o independiente, sino que se construye so-
cialmente y puede tener significados distintos (Lotz-Sisitka, Fien y Ketlhoilwe 
2013) para cada área de conocimiento e incluso dentro de una misma área. Bajo 
este enfoque metodológico, se busca identificar y analizar las construcciones o in-
terpretaciones de la realidad que hacen individuos o grupos. Se utilizaron encues-
tas y grupos focales, como instrumentos de construcción de información, se adap-
tó un cuestionario para la encuesta y se diseñó una guía semiestructurada para los 
grupos focales. 

Diversos estudios sobre juegos serios han recurrido a los grupos focales, ya 
sea como única técnica o bien acompañados por entrevistas individuales a pro-
fundidad o por encuestas (Wibeck y Neset 2020), como fue el caso de nuestro 
estudio. Estos autores refieren diversos estudios (Kiili 2006; Perttula et al. 2017, 
en Wibeck y Neset 2020) donde fue posible, mediante grupos focales, alcanzar 
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la co-construcción del conocimiento, estimular discusiones, negociaciones, re-
flexiones, experiencias y aprendizajes derivados de los juegos serios en los par-
ticipantes. Lo anterior también es detectado en el estudio realizado por Diele-
man y Huisingh (2006). 

Fue así como en nuestro estudio, se buscó dar seguimiento a las cuatro eta-
pas del aprendizaje experiencial definidas por Kolb (1984): experiencia concreta, 
observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. Di-
chas etapas han sido también seguidas por otros autores en sus estudios sobre 
juegos serios (Angel et al. 2015; Lefdaoui, Boubker y Nafil 2014; Zhang y Lu 2014; 
Dieleman y Huisingh 2006). Por su parte, Bourassa, Serre y Ross (2003) afirman 
que Kolb es un referente en las etapas del aprendizaje experiencial que retoma 
sus bases de los aportes de Dewey en el sentido de aprender haciendo, reflexio-
nando sobre la experiencia, lo que se buscó con los participantes de nuestra in-
vestigación. 

También fueron considerados aspectos de los estudios sobre la investigación 
de usuarios de juegos (games user research, GUR), la cual es un área emergente 
en los desarrollos de videojuegos (Drachen, Mirza-Babaei y Nacke 2018; Garcia-
Ruiz 2016). Los estudios GUR “intentan crear métodos, técnicas y herramientas 
para recolectar información y evaluar la experiencia del jugador, informando el 
proceso de diseño para mejorar la experiencia resultante”* (Nacke 2018, 282). 

Para indagar sobre aspectos de los estudios GUR, retomamos la guía del cues-
tionario de la Experiencia de Juego (Game experience questionnaire GEQ) (IJssels-
teijn, de Kort y Poels 2013). Dicho cuestionario fue adaptado con otras preguntas 
de relevancia para nuestro estudio y se dividió en dos secciones: 1) opinión sobre 
el diseño del videojuego educativo, así como la experiencia al interactuar con 
Save the Earth. La parte medular de esta primera sección contiene las siete dimen-
siones y los 33 ítems originalmente planteados por IJsselsteijn et al. (2013), así 
como una adecuación de apartados con preguntas adicionales para evaluar el 
contexto y el perfil de los participantes; 2) analizar la didáctica y contenidos del 
juego Save the Earth, a través de un apartado de 29 ítems ad-hoc para nuestro es-
tudio, relacionados con las cuatro etapas del aprendizaje experiencial definidas 
por Kolb (1984). 

Ermi y Mäyrä indican en su trabajo que “la Experiencia de juego se ha defini-
do como un ensamble formado de las sensaciones de los jugadores, pensamien-
tos, sentimientos, acciones, y creación de significado en un entorno de juego”* 
(Ermi y Mäyrä 2005, 2). Por lo que algunos autores indican que la experiencia de 
juego tiene múltiples dimensiones y han propuesto instrumentos que las inclu-
yen para su medición (Högberg, Hamari y Wästlund 2019). Considerando todo lo 

* Traducción libre de los autores. 
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anterior, se aplicó el GEQ de IJsselsteijn et al. (2013) para conocer la experiencia 
de juego en los participantes. El cuestionario utiliza una escala de cinco niveles 
de satisfacción que van de “para nada satisfecho” a “extremadamente satisfecho”. 
Este instrumento contiene 33 ítems divididos en siete dimensiones analíticas: 1) 
inmersión (sensorial e imaginativa); 2) flujo (absorción o experiencia óptima); 3) 
competencia (capacidad); 4) afecto positivo; 5) afecto negativo; 6) tensión (mo-
lestia), y, 7) desafío. Además, en los 29 ítems integrados ad-hoc a este instrumen-
to, retomamos como dimensiones analíticas las cuatro etapas del aprendizaje 
experiencial (Kolb 1984): 1) experiencia concreta; 2) observación reflexiva; 3) 
conceptualización abstracta; 4) experimentación activa.

Para llegar a este cuestionario de la Experiencia de juego, inicialmente los 
participantes fueron reunidos en grupos focales de acuerdo con su área de es-
tudio, cuatro en total. En esta primera etapa se buscó explorar sus intereses, 
conocimientos y preocupaciones ambientales, así como su opinión sobre juegos 
serios en general, y específicamente con contenidos ambientales. En esta misma 
reunión se les invitó a descargar el juego serio Save the Earth, mismo que esta-
rían jugando de manera voluntaria y de acuerdo con sus tiempos disponibles. 
Después de dos semanas, les fue enviado el cuestionario de la Experiencia de 
juego (GEQ), vía formato de Google y se les convocó a una segunda reunión de 
grupos focales para intercambiar colectivamente con y entre los participantes 
sobre su experiencia, emociones, reacciones y posibles aprendizajes desde su 
opinión, tanto ambientales como de la propia aplicación de juego serio. Cabe 
subrayar que se trata de una investigación más amplia que comprende otras eta-
pas con sus correspondientes hallazgos, mismas que no se incluyen en este ar-
tículo, por falta de espacio. Nos referimos, por ejemplo, a un cuestionario adi-
cional, aplicado de entrada y de salida, mediante el cual fue posible identificar 
en participantes, algunos aprendizajes sobre problemáticas ambientales, inclui-
das en el juego serio.

En lo que respecta a los participantes y sus áreas de formación antes referi-
das, seleccionamos solo algunas de las muchas que pueden involucrarse en las 
distintas etapas de creación de juegos serios y corresponden a las áreas disci-
plinares de los autores. Los participantes son estudiantes que tienen por lo me-
nos cinco semestres de la licenciatura ya cursados y han aprobado experiencias 
educativas relacionadas con la concepción, diseño, desarrollo y aplicación de 
juegos serios. La distribución de participantes en las distintas etapas del estu-
dio, se muestra en la tabla 1. 

Para este artículo recuperamos hallazgos derivados del cuestionario la Expe-
riencia de juego, mismos que se articulan y triangulan con reflexiones realizadas 
por los participantes en la última pregunta del cuestionario, de naturaleza abier-
ta, donde se les solicitó describir brevemente su opinión sobre el videojuego 
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educativo y su experiencia al jugar Save the Earth (emociones, reacciones, posi-
bles aprendizajes). También se recuperan algunas reflexiones externadas en los 
grupos focales. Lo anterior permite triangular y profundizar desde la voz de los 
jóvenes, en distintas experiencias derivadas de esta práctica con el juego serio, 
sin duda relevante para la investigación educativa ambiental, para el diseño de 
la comunicación visual (diseño digital interactivo), para la ingeniería y tecnolo-
gía de software, áreas de conocimiento de los autores.

Durante el estudio, en todo momento se vigilaron los aspectos éticos de la 
investigación. Las reuniones grupales se realizaron en la plataforma Teams y fue-
ron grabadas y transcritas para su análisis. Se envió a los participantes el forma-
to de consentimiento informado para su revisión y autorización de grabar cada 
reunión con fines de análisis de contenido para el estudio, garantizando el ano-
nimato de los participantes. Los cuestionarios se diseñaron y aplicaron en la pla-
taforma Google Forms. Los datos cualitativos fueron analizados con apoyo del 
software Atlas.ti y los datos cuantitativos con el apoyo del software SPSS y Excel. 
La información derivada de nuestra investigación es muy extensa, nos interesa 
destacar en este artículo los hallazgos relacionados con lo que identifican los 
participantes como emociones, reacciones y posibles aprendizajes, a partir de 
esta experiencia con el juego serio Save the Earth, para lo cual presentamos a 
continuación lo acontecido en cada una de las dimensiones analizadas.

Experiencia concreta
En esta etapa del aprendizaje experiencial, definida como dimensión analítica en 
nuestro estudio, destaca el comprender, el experimentar la riqueza y la compleji-
dad de la realidad, y va más allá de modelos y teorías, así lo destacan Dieleman y 
Huisingh (2006), en sintonía con Kolb. La experiencia concreta involucra métodos 
como el juego de roles donde es posible la experiencia a partir de simular distin-
tos roles de vida, invita a asumir el papel del otro. Esta etapa del aprendizaje se 
ve estimulada también mediante excursiones y prácticas que permiten adquirir 

Tabla 1. Distribución de participantes en las etapas del estudio aquí detalladas.

Etapas de la investigación
FEI FAP FP Posgrado Total

H M H M H M H M H M

4 Grupos focales (uno por área). 7 5 2 14 4 7 1 9 14 35

Cuestionario: “Experiencia de juego”. 5 4 2 13 3 6 0 6 10 29

4 Grupos focales (uno por área). 6 4 1 11 1 5 0 6 8 26

H = Hombre; M = Mujer; FEI = Facultad de Estadística e Informática; FAP = Facultad de Artes Plásti-
cas; FP = Facultad de Pedagogía.
Fuente: Elaboración de los autores.
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experiencias. Considerando lo anterior, fueron integrados en esta dimensión 
ocho ítems al cuestionario Experiencia de juego, siendo los siguientes: 1) descu-
brí causas de problemas ambientales; 2) comprendí consecuencias de mis accio-
nes para el medio ambiente; 3) el juego aumentó mi visión del mundo y de los 
problemas que enfrentamos; 4) busqué más información sobre los temas ambien-
tales que presenta el juego; 5) incrementé mi competencia digital; 6) analicé es-
trategias para salvar el planeta; 7) la experiencia con este juego mejoró mi opi-
nión de los juegos serios; 8) me motivó a actuar por el ambiente. Durante esta 
etapa, los participantes experimentan activamente, en este caso el juego Save the 
Earth, en lugar de quedarse como simples receptores de las experiencias de otros 
(Lefdaoui et al. 2014).

Es posible observar en la figura 1 niveles de satisfacción de bastante a extre-
madamente satisfecho en ítems relacionados con aspectos que incluso invitan y 
motivan a actuar por el ambiente, como son: “descubrí causas de problemas am-
bientales”; “comprendí consecuencias de mis acciones para el medio ambiente”; 
“el juego aumentó mi visión del mundo y los problemas que enfrentamos”. Cabe 
subrayar que para el ítem “busqué más información sobre temas ambientales que 
presenta el juego”, durante los 14 días comprendidos entre la exploración del jue-
go y responder el cuestionario, es bajo el porcentaje de participantes de las dis-
tintas áreas que afirma haber buscado información ambiental en otras fuentes de 
consulta. Esta experiencia sí generó cambios de opinión sobre los juegos serios 
en la mayoría de los participantes, reconocen que se trata de una manera entrete-
nida de adquirir nuevos conocimientos y habilidades.

Figura 1. Experiencia concreta (%).

Fuente: Elaboración de los autores.



367

Volumen 11, número 29, (359-385), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84495
Ana L. Maldonado González, Blanca L. Acuña Bustamante, Juan C. Pérez Arriaga y Erick Acosta Flores

www.interdisciplina.unam.mx 
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

En las siguientes líneas escuchamos la voz de los jóvenes, derivada de sus re-
flexiones para esta etapa. Es posible, en sus reflexiones, identificar posibles  apren-
dizajes ambientales que manifiestan haber tenido con la experiencia concreta, deri-
vada de este juego serio. Reconocen en el juego problemas asociados con las causas 
y consecuencias del cambio climático, entre los múltiples problemas ambientales, 
sociales y políticos que son abordados. También, algunas estrategias de acción y par-
ticipación derivadas de proyectos que propone el juego. Los sentimientos de frustra-
ción y preocupación ante el deterioro ambiental son también manifestados, así como 
una mejor comprensión de las interconexiones existentes, reconociendo posibilida-
des para involucrarse, participar y formar parte de las soluciones en la vida real. 

El juego, cuando le agarré la onda, se me hizo muy entretenido, muy bueno, más fácil 

y sobre todo muy informativo, hay muchas cosas que yo no conocía porque en lo per-

sonal no trabajo temas ambientales, me llama la atención, pero no lo trabajo en mi 

tema de tesis y pude tener más conocimiento de eso, había temas que yo no conocía, 

pero ahí vas viendo los proyectos y vas teniendo más ideas al respecto. Hasta se me 

vinieron ideas sobre investigaciones. (Mujer, MGA).

Me pareció un gran juego, las primeras veces que jugué fue bastante impactante el as-

pecto en el que te marcan el avance del daño según va avanzando el tiempo, te hace 

pensar que estamos en una posición muy delicada respecto a nuestra interacción con el 

medio ambiente, jamás me pude pasar el nivel Difícil, y fue algo frustrante y preocupan-

te pensar en no poder salvar al planeta en un juego y cómo va a ser posible hacerlo en 

la realidad. Fuera de eso, es bastante interesante cómo te muestran los conceptos con 

total naturalidad, como si fuera algo que deberías saber, pero sin hacerlo complicado; 

mientras más te adentras y más juegas, más vas comprendiendo las implicaciones y re-

laciones que tienen unas cosas con otras, cómo todo está conectado. (Mujer, FAP).

Es una buena estrategia el juego sobre el cuidado del medio ambiente, ya que nos hace 

reflexionar sobre el daño que le hacemos a nuestro planeta y las causas del cambio cli-

mático que vivimos en la actualidad. (Hombre, FP).

[…], sí es educativo más que nada porque tiene la información específica de cómo pue-

de resolver los problemas del medio ambiente y demás. (Hombre, FEI).

Observación reflexiva 
Esta etapa del aprendizaje reflexivo busca estimular la reflexión sobre formas de ac-
tuar ante situaciones específicas, así como analizar el conocimiento operativo nece-
sario para ejecutar tareas desde distintos roles. Se busca aprender conocimientos y 
habilidades que permitan mejorar la realización de tareas en ciertos contextos, invo-
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lucra prácticas, herramientas y técnicas (Dieleman y Huisingh 2006). Durante esta 
etapa el participante dispone de un tiempo de observación y reflexión para construir 
significaciones e interpretaciones propias de la experiencia vivida (Lefdaoui et al. 
2014). Los ítems que ubicamos en esta dimensión son los siguientes: 1) aprendí a 
aprender sobre problemas ambientales; 2) evalué posibles soluciones para salir de la 
crisis ambiental; 3) tomé decisiones; 4) el juego me dejó aprendizajes para la vida; 5) 
puedo recordar conceptos sobre el medio ambiente a partir del juego; 6) el juego re-
quiere de conocimientos previos; 7) obtuve nuevos conocimientos sobre el medio 
ambiente; 8) reflexioné críticamente sobre problemas ambientales.

En la figura 2 se detecta, para esta etapa, que poco más de la mitad de partici-
pantes de las distintas áreas considera que el juego Save the Earth no demanda co-
nocimientos previos, al destacar para este ítem los niveles de la escala para nada y 
levemente. Al mismo tiempo, la mayoría responden estar de bastante a extremada-
mente satisfechos con ítems que privilegian la toma de decisiones, obtener nuevos 
conocimientos sobre el medio ambiente y la reflexión crítica de los participantes 
sobre problemas ambientales, a partir de este juego serio. Se trata de ítems asocia-
dos con la toma de decisiones que en el juego implican salvar el planeta. 

A continuación se incluyen algunas de las reflexiones de los participantes 
para esta etapa de observación reflexiva:

Me pareció interesante, me gustó el hecho de tomar decisiones, mis reacciones fueron 

de sorpresa al ver lo que sucedía cada vez que tomaba una decisión y en aprendizajes 

Figura 2. Observación reflexiva (%).

Fuente: Elaboración de los autores.
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tuve que reflexionar sobre lo que era mejor realizar para resolver los diferentes proble-

mas que se presentaban. (Hombre, FEI).

La preocupación por el medio ambiente sí fue lograda […], no sé si la modalidad difícil 

sea pasable logrando un mundo estable en la pantalla, pero desde mi punto de vista 

puede que esa modalidad a pesar de que, tal vez no se pueda pasar, es un enfoque que 

hace que la persona piense realistamente sobre la situación actual y es la que logra el 

principio del pensamiento y adentrarse a la reflexión profunda que el tema ambiental 

merece, porque es cierto que se requiere una extrema cantidad de ayuda para poder 

lograr un mínimo de avance en la mejora de este gran problema que hemos causado a 

lo largo de toda la existencia humana. (Mujer, FAP).

Creo que es importante aprender maneras de ayudar con el cuidado del medio ambien-

te y el juego realmente ayuda a generar estrategias para hacerlo. (Mujer, FAP).

Realmente soy una persona que no juega mucho y los pocos que juego no son sobre 

educación. Sin embargo, me he llevado una gran experiencia jugando Save the Earth 

debido a que comprendí conceptos nuevos, aprendí cómo intentar solucionar proble-

mas ambientales y, sobre todo, cuáles son esos problemas y las consecuencias, permi-

tiéndome reflexionar sobre cómo estamos viviendo y qué sucederá si seguimos hacien-

do un mal al medio ambiente. (Hombre, FEI).

Al principio del juego me sentía bastante perdida con el juego, porque no comprendía 

bien los símbolos o qué proyectos tenía que aprobar, por lo que perdí algunas veces, 

hasta que le presté atención y pude notar a qué proyectos les tenía que poner mayor 

empeño para que se aprobaran pronto para apoyar las principales problemáticas de 

cada continente. También me pasaba que descuidaba algunos países y causaba que em-

pezara todo a decaer en cadena. Pero aprendí a mejorar mi estrategia y reconocer los 

beneficios de cada proyecto, causas de cada problema ambiental y las soluciones más 

convenientes. Me gustó el juego, es bueno para aprender consecuencias de las acciones 

de cada tipo de impacto ambiental (Mujer, FEI).

En un inicio no comprendí muy bien cómo se debía jugar a pesar de la guía del mismo 

juego, posteriormente, una compañera me explicó y entendí mejor el objetivo del jue-

go, el cual, finalmente, considero que sí necesita de conocimientos previos para anali-

zar las estrategias correctas que logren salvar el mundo. (Mujer, MGA).

Como jugadores tienen el poder de hacer cambios estratégicos en el juego, 
esto les da elementos para analizar, en la vida real, la complejidad y las posibili-
dades que tienen para propiciar cambios que contribuyan a frenar el deterioro 



370

Volumen 11, número 29, (359-385), enero–abril 2023
doi: https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2023.29.84495

Ana L. Maldonado González, Blanca L. Acuña Bustamante, Juan C. Pérez Arriaga y Erick Acosta Flores
www.interdisciplina.unam.mx
INTER DISCIPLINA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IO
N

E
S

 IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S C

O
M

U
N

IC
A

C
IO

N
E

S
 I

N
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

ambiental. A partir de las anteriores reflexiones, es posible observar que esta 
práctica experiencial puede propiciar en los jugadores el desarrollo de capacida-
des a nivel del juego que quizás logren también influir en acciones medioambien-
tales en su vida real. Lo anterior dentro de los alcances que su propio contexto les 
permita, desde sus posibles intervenciones locales, donde puedan involucrar crí-
tica y políticamente a otros actores. 

Conceptualización abstracta
En esta etapa del aprendizaje experiencial destaca la comprensión a través de la 
interpretación y el análisis conceptual de las representaciones simbólicas (Diele-
man y Huisingh 2006). Se enfatiza la comprensión desde el conocimiento gene-
rado de las etapas precedentes y de esta forma es posible despejar, producir y 
construir conceptos abstractos propios y relativos a la experiencia (Lefdaoui et 
al. 2014). En esta etapa del juego, los participantes se ubican menos en niveles 
de bastante a extremadamente satisfechos en los ítems siguientes: 1) resolví pro-
blemas ambientales consultando en diversas fuentes; 2) identifiqué conceptos 
científicos; 3) encontré errores en los conceptos empleados; 4) mi nivel de apren-
dizaje con el juego fue alto; 5) el juego me permitió comprender conceptos am-
bientales; 6) el juego contiene una guía didáctica; 7) El juego cita fuentes de in-
formación y datos. Se trata de una etapa del aprendizaje experiencial que se 
encuentra en relación directa con la etapa de la experiencia concreta, donde está 
presente la aprehensión de conocimientos y ahora dicha aprehensión se espera-
ría que sea reforzada con la comprensión, en esta etapa de la conceptualización 
abstracta. Es decir, una depende de la otra, pues tanto la aprehensión como la 
comprensión son necesarias para el aprendizaje y se alimentan mutuamente 
(Bourassa, Serre y Ross 2003). 

La figura 3 muestra lo que sucede con los participantes del juego Save the 
Earth en los distintos ítems clasificados en esta dimensión. Es posible observar 
niveles de bastante a extremadamente satisfechos en más de la mitad de los par-
ticipantes, para los siguientes ítems de esta dimensión: “el juego me permitió 
comprender conceptos ambientales”; “mi nivel de aprendizaje con el juego, fue 
alto”; “el juego cita fuentes de información y datos”; “identifiqué conceptos cien-
tíficos”. A partir de las reflexiones de los participantes, es posible detectar que 
esta práctica reflexiva sí propició su interés y aportó conocimientos sobre pro-
blemas ambientales, algunos de ellos les eran desconocidos y los fueron descu-
briendo con el juego. Para buscar soluciones, diseñaron estrategias que conside-
ran podrían también aplicarse en la vida real. Además, identifican la inclusión en 
el avatar que presenta el juego y que visualmente es notorio en su rostro el viti-
ligo, lo que además de afectar físicamente a las personas que lo padecen, en mu-
chas ocasiones es causante de exclusión social.
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Los participantes reflexionan sobre aspectos de esta dimensión de concep-
tualización abstracta:

[…] que el juego comience con un avatar que te ayuda a recorrer el juego, me pareció 

bastante dinámico, pues muestra un pequeño tutorial de lo que tienes que hacer y las 

misiones que hay que completar. Sin embargo, el segundo día que lo jugué, al principio 

no entendía muy bien qué es lo que tenía que hacer, con el paso de los minutos jugan-

do y ya comprendido […], me parecieron bastante interesante los temas que aborda y 

que, en sí, la ficción del juego no está nada alejada de la realidad actual en el mundo y 

sus problemas sociales, ambientales y ecológicos. (Mujer, FAP).

Para empezar, lo primero que pude notar fue el tema de la inclusión, porque Jessi (el ava-

tar que presenta el juego) tiene vitiligo y eso me pareció algo bastante incluyente en el 

juego, además de que nos daba información bastante acertada respecto a diferentes regio-

nes del planeta, así como también nos daba la oportunidad de reflexionar respecto a los 

diferentes problemas existentes y el poner en práctica la toma de decisiones. (Mujer, FP).

Aprendí mucho acerca de los problemas ambientales y la posible solución que podría 

implementarse para resolverlos. Las primeras veces solía perder lo cual me hacía sentir 

triste porque no lograba salvar al mundo, pero conforme avanzada y leía más los pro-

yectos, pude estabilizar la ecología del planeta. (Mujer, FEI).

[…] tuve aprendizajes sobre los principales problemas ambientales como la caza furti-

va, pesca de arrastre, deshielo de los polos, entre otros que me preocuparon en gene-

ral, pero también pude descubrir las posibles soluciones. (Mujer, MGA).

Figura 3. Conceptualización abstracta (%).

Fuente: Elaboración de los autores.
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Experimentación activa
Esta etapa busca poner en práctica los conocimientos adquiridos y avanzar hacia una 
transformación. En un ciclo de aprendizaje, esta última fase típicamente se fusiona 
en el siguiente ciclo, cuando la experimentación activa tiene las características de 
nuevas experiencias (Dieleman y Huisingh 2006). En esta etapa, el participante busca 
aplicar e integrar los conceptos de la etapa precedente en una nueva experiencia (Le-
fdaoui et al. 2014). Existe la transformación mediante la experimentación activa y se 
nutre de la observación reflexiva, ambas etapas se alimentan mutuamente en este 
proceso del aprendizaje experiencial de Kolb (Bourassa et al. 2003). Los ítems del 
cuestionario que integramos en esta etapa son: 1) usé la creatividad para la solución 
de problemas; 2) hablé sobre temas del juego con mis familiares y amistades; 3) el 
juego propició mi interés por la participación socioambiental; 4) desde que jugué he 
aplicado conceptos del juego en mi vida diaria; 5) aumentó mi interacción con el 
mundo físico; 6) desarrollé autonomía e iniciativa personal.

Siguiendo con los niveles de bastante a extremadamente satisfecho, más de 
la mitad de los participantes se ubican ahí solo para dos de los ítems: “el juego 
propició mi interés por la participación socioambiental”, y, “usé la creatividad 
para la solución de problemas”. No se identifican estos niveles de respuesta para 
el resto de los ítems de esta dimensión, donde domina el nivel moderado de sa-
tisfacción.

Algunas reflexiones de los participantes que se asocian con esta dimensión, 
se incluyen a continuación:

Figura 4. Experimentación activa (%).

Fuente: Elaboración de los autores.
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Creo que es importante aprender maneras de ayudar con el cuidado del medio ambien-

te y el juego realmente ayuda a generar estrategias para hacerlo […]. (Mujer, FAP).

Fue grato el poder interactuar en este juego, ya que me di cuenta de que más allá de 

avanzar en un nivel, lo importante es ver aquello que te deja para reflexionar como ser 

humano, para darme cuenta de que hace falta esa sensibilidad por empezar a cambiar 

nuestros hábitos. Además de que también aporta conocimientos, mismos que se pue-

den aplicar en las aulas y en la casa para que esto tenga una mayor difusión sobre lo 

que pasa con el mundo. (Mujer, FP).

El juego es muy sencillo, pero te mantiene enganchado, personalmente sentí preocupa-

ción al saber qué es lo que podría pasar en el futuro si no hacemos algo con el medio 

ambiente, me inspiró a realizar algo para mejorar. (Hombre, FEI).

Me ayudó a reflexionar sobre cómo se vive dicha situación en el mundo real y la impor-

tancia de trabajar en conjunto entre organizaciones, voluntarios y el trabajo colabora-

tivo como humanidad, ya que acciones aisladas no tienen el mismo impacto que al tra-

bajarse en conjunto. (Mujer, MGA).

Reafirmo que es necesario un trabajo en conjunto en todos los niveles para poder lo-

grar controlar y, si es posible, resarcir el daño que hemos ocasionado al medio ambien-

te. Es un juego que sí recomendaría para sensibilizar a las personas sobre sus acciones, 

y para acercarlos a conocer la amplia gama de posibilidades de actuación para atender 

los problemas. (Mujer, MGA).

Muy importante analizar a partir de estas reflexiones derivadas de su prác-
tica experiencial con Save the Earth, este interés por involucrarse y participar 
colaborativamente por el medio ambiente. Si bien la experimentación activa, 
como el resto de las etapas del aprendizaje experiencial se presenta desde la 
virtualidad de un juego serio, se trata precisamente de una práctica que invita a 
reflexionar críticamente sobre acciones que han propiciado la crisis ambiental 
actual, al mismo tiempo las posibles acciones que como humanidad y de mane-
ra colaborativa, desde cada contexto particular, podrían contribuir a resarcir el 
grave daño ocasionado al planeta. 

Hasta aquí las dimensiones del aprendizaje experiencial propuestas por 
Kolb. Interesa ahora profundizar en otras dimensiones también relevantes en 
los procesos con juegos serios y que de una u otra forma contribuyen en los ni-
veles de interés, motivación y emociones de los participantes para dar segui-
miento o abandonar la práctica lúdica.
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Inmersión (sensorial e imaginativa)
La inmersión se describe como una dimensión importante en diversos trabajos 
sobre productos interactivos, así como también en videojuegos e instrumentos 
para medir la experiencia de juego (Murray 1999; Ermi y Mäyrä 2005; Jennett et 
al. 2008; Gilbert 2016). Murray (2012, 424) indica que la inmersión “es una ex-
periencia del que interactúa, un sentir de estar contenido dentro de […] un es-
tado mental que está separado de la experiencia normal, y más enfocado y ab-
sorbente, y que requiere diferentes acciones y supuestos […]".* Esta dimensión 
está ampliamente conectada con la del flujo, ya que una inmersión “sostenida” 
lleva al jugador a sentir el flujo o experiencia óptima. En la inmersión se englo-
ban los seis ítems siguientes: 1) me interesó la historia del juego; 2) fue estéti-
camente agradable; 3) me sentí imaginativa/o; 4) sentí que podía explorar cosas; 
5) lo encontré impresionante; 6) lo sentí como una rica experiencia.

La figura 5 muestra de manera general que el interés por la historia del vi-
deojuego es muy parejo entre el nivel de satisfacción de bastante y extremada-
mente. De igual manera se ve reflejado que el nivel de satisfacción de “lo sentí 
como una rica experiencia” tiene un nivel bastante alto; esto mismo impacta de 
manera positiva los niveles de satisfacción de las historias que se desarrollan 
alrededor de Save the Earth, ya que en los rubros de “lo encontré impresionante” 
y ¨sentí que podía explorar cosas” fue calificado como bastante satisfactorio. 
Esto indica que el sentir de inmersión tal como lo indican Poels, de Kort y IJ-
sselsteijn (2007a y b) es el estar absorto en la historia. 

Para ser un juego educativo se me hizo muy entretenido y divertido, tiene buen diseño. 

Se me hizo algo complicado pasar el juego, y eso se convirtió en un reto para seguir 

* Traducción libre de los autores. 

Figura 5. Inmersión sensorial e imaginativa (%). 

Fuente: Elaboración de los autores.
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jugando […] Creo que nunca antes había jugado un juego de este estilo, me pareció de-

safiante y visualmente agradable. La música en combinación con el diseño visual da 

una experiencia agradable, lo que hace que la toma de decisiones constantes no se sien-

ta tan pesada, porque sí, es un juego en el que tienes que estar pendiente de muchas 

cosas. (Mujer, FAP).

Flujo (experiencia óptima)
La teoría psicológica del flujo (the flow), de Csikszentmihalyi se maneja amplia-
mente en los estudios de los juegos y se utiliza para explicar cómo es que los 
jugadores se concentran o se absorben dentro del juego, es decir, la sensación 
de una experiencia óptima. De acuerdo con Csikszentmihalyi (en Whitton 2014, 
79) el flujo “es el estado en el cual las personas están tan concentradas en una 
actividad que nada más parece importar; la experiencia por sí misma es tan 
agradable que las personas lo harán a pesar de todo, solo por el mero hecho de 
hacerlo”.* En el instrumento se engloban cinco ítems dentro de esta dimensión: 
1) estuve muy ocupada/o con el juego; 2) olvidé todo lo que me rodeaba; 3) per-
dí la noción del tiempo; 4) estaba profundamente concentrada/o con el juego; 
5) perdí la conexión con el mundo exterior. 

En la figura 6 se notan niveles moderados para el ítem de “estuve muy 
ocupada/o con el juego” y los ítems “estaba profundamente concentrada/o con 
el juego", y, “perdí la conexión con el mundo exterior”. Estos ítems indican que 
en términos medios, el videojuego los animó a continuar jugando, provocando 
una dinámica de experiencia óptima estable, sin que esto ocasionara una desco-
nexión de su mundo real para dedicarse por completo al juego.

* Traducción libre de los autores. 

Figura 6. Flujo / experiencia óptima (%).

Fuente: Elaboración de los autores.
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Competencia (capacidad)
El sentido de competencia es requerido para disfrutar un juego (Vorderer y Hart-
mann 2003), ya sea que el jugador se mida ante el juego o ante otros jugadores. 
Esta dimensión se relaciona con el orgullo, la euforia, el logro y la satisfacción 
(Poels et al. 2007a, 2007b); y en el videojuego analizado se midió a través de los 
siguientes cinco ítems: 1) me sentí hábil; 2) me sentí competente; 3) me sentí bue-
no en el juego; 4) me sentí exitosa/o; 5) fue rápido alcanzar los objetivos del jue-
go. Dentro de los resultados de esta dimensión (figura 7) se nota que el nivel de 
satisfacción general de las cuatro áreas (FAP, FEI, FP, MGA) fue moderado, ya que 
en todos los ítems se mantuvo. Acorde con los comentarios que se externaron en 
los grupos focales, de cierta manera la dinámica del juego de lograr avanzar les 
causó cierta frustración, y dado que un punto sobre la competencia se refiere a 
que el jugador se mida ante el juego, así como lo que indican Vorderer y Hart-
mann (2003), el sentir de los participantes de no poder avanzar o de no ser com-
petentes activamente, se ve reflejado en los resultados.

[…] cuando pasé al modo difícil (del juego) por más que intenté por diversas estrategias 

sobre en qué región empezar, qué propuestas aprobar y qué ayuda podría mandar a las 

zonas con problemas, simplemente no podía y terminé viendo en cada intento cómo 

destruía el mundo; en cada intento me sentí cada vez más desalentada, porque veía el 

tiempo que me tomaba, en la esquina (del tablero) cuántos años y en cada uno solo iba 

empeorando cada vez más, sí reflexioné sobre cada año que pasa y para mí fue frus-

trante y triste ver cómo acababa cada vez, pues si empezaba a resolver un problema 

del aire, el agua iba a la baja o los animales por la caza, no lograba nada. Me pregunté 

muchas veces cuánta ayuda necesitaría conseguir y cuántos proyectos aprobar para lo-

grar mínimo que una región estuviera estable […]. (Mujer, FAP).

Figura 7. Competencia (capacidad) (%).

Fuente: Elaboración de los autores.
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Acorde con lo anterior, es importante considerar lo que indica Whitton (2014) 
sobre tener cuidado en el diseño de un videojuego para que no sea demasiado fuer-
te el enfoque de la competencia, ya que puede desmotivar a algunos jugadores.

Afecto positivo y afecto negativo
Acorde con su reporte con especialistas de videojuegos, Poels et al. (2007a y b) 
incorporaron las dimensiones de afecto positivo y afecto negativo. La primera 
dimensión (afecto positivo) prueba “la diversión y el disfrute de los juegos”. Los 
ítems que se engloban en el afecto positivo son cinco: 1) me sentí bien, 
satisfecha/o; 2) pienso que fue divertido; 3) me sentí feliz; 4) me sentí bien; 5) lo 
disfruté. 

La figura 8 indica que la satisfacción de la dimensión de afecto positivo, para 
el videojuego Save the Earth, tuvo un promedio general de bastante satisfactorio. 
Lo cual nivela en parte el sentimiento de menor satisfacción, que se reflejó pre-
viamente en la dimensión de la competencia, pues en esa dimensión la mayoría 
indicaba cierta moderación de sentirse hábil o exitoso. Es decir, que es factible 
que esta dimensión refuerce a las de inmersión y flujo, creando diversión y un 
sentido de disfrutar el videojuego en la mayoría de los participantes, como se ob-
serva en las siguientes reflexiones:

Me gustó mucho jugarlo, en ocasiones me costó trabajo encontrar ciertas funcionali-

dades, pero después de jugar un tiempo las descubrí [...] Cuando perdía tenía más 

ganas de jugar porque sentía que la próxima vez podía salvar al planeta. (Mujer, FEI).

He disfrutado ampliamente jugar Save the Earth, al inicio no me llamó mucho la aten-

ción jugarlo, pero conforme fui leyendo el menú, comprendí el juego y desarrollé es-

trategias para salvar el planeta. (Mujer, MGA).

Figura 8. Afecto positivo (%).

Fuente: Elaboración de los autores.
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La segunda dimensión de este apartado, el afecto negativo (figura 9), indica el 
desagrado al interactuar con el juego, pasando, por ejemplo, por los sentimientos 
de enfado, irritación, decepción (Poels et al. 2007a, 2007b). Esta dimensión está 
constituida por cuatro ítems: 1) me puso de mal humor; 2) pensé en otras cosas; 
3) lo encontré cansado; 4) me sentí aburrida/o. La figura 9 muestra que los resul-
tados generales de todas las áreas sobre el afecto negativo fortalecen los resulta-
dos de su opuesto (el afecto positivo), pues los tres ítems de “me puso de mal 
humor”, “me sentí aburrida/o”, y, “lo encontré cansado” indicaron un nivel de sa-
tisfacción alto en el rubro de “para nada”, en términos negativos. Solo una de los 
participantes reflexionó en este sentido, afirmando lo siguiente: 

Me parece aburrido y no me motivó. Es lento para poder transportar a los expertos de 

un lugar a otro e impreciso. Igual hay que esperar mucho para obtener puntos y com-

prar proyectos. (Mujer, FP). 

Por lo que se infiere qué tanto la historia y la "jugabilidad" del videojuego 
apoyó a mantener el interés de los usuarios de manera positiva.

Tensión (molestia) 
La dimensión de tensión, tal como su nombre lo indica, se refiere al malestar o 
irritabilidad que puede ocasionar la dinámica del juego. Se mide a través de tres 
ítems: 1) me sentí molesta/o; 2) me sentí irritable; 3) me sentí frustrada/o. 

En la figura 10 se proyectan los resultados generales de los tres ítems de la 
dimensión tensión o molestia en todas las áreas. Es importante notar que en esta 
dimensión no se presenta una desmotivación general para los participantes, pues 
en los tres ítems “me sentí molesta/o”, “me sentí irritable” y “me sentí frustrada/o”, 
el nivel “para nada” fue el más alto. Podemos afirmar que su molestia, irritabilidad 
y frustración no estuvo en el formato del juego, sino más bien en su contenido. 

Figura 9. Afecto negativo (%). 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Esto al reflexionar sobre el daño que hacemos al planeta y que la crisis ambiental 
requiere de una atención urgente por parte de toda la humanidad.

Desafío
De acuerdo con Csikszentmihalyi, el desafío es necesario para sentir la sensa-
ción de flujo (en Högberg et al. 2019, 626). Estos últimos autores indican que la 
experiencia de sentirse desafiado y de lograr algo se ha convertido en una di-
mensión “por derecho propio” incluida en estudios de la experiencia de juego 
por diversos autores como IJsselsteijn et al. (2013) y Sherry et al. (2006), quie-
nes indican en su estudio que a los jugadores les gustan los videojuegos para 
sentir que se esfuerzan y logran una mayor habilidad. 

Para poder medir el desafío, a partir del nivel de esfuerzo y/o habilidad que los 
participantes de los grupos focales sintieron al interactuar con el videojuego, el 
GEQ engloba los siguientes ítems: 1) pensé que era difícil; 2) me sentí presionada/o; 
3) me sentí desafiada/o; 4) sentí la presión del tiempo; 5) tuve que poner mucho 
esfuerzo en el juego. Los resultados totales de todos los participantes claramente 
indican que sintieron el desafío de manera moderada ya que en los ítems de “me 
sentí desafiada/o”, “pensé que era difícil”, “me sentí presionada/o” y el ítem de 
“tuve que poner mucho esfuerzo en el juego” indican ese nivel (figura 11).

Figura 10. Tensión (molestia) (%). 

Fuente: Elaboración de los autores.

Figura 11. Desafío (%). 

Fuente: Elaboración de los autores.
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Conclusiones
La investigación presentada permite identificar reacciones y emociones de los 
participantes, así como posibles aprendizajes ambientales en y desde la práctica 
reflexiva con el juego serio, denominado Save the Earth. Lo anterior, a partir de 
los contenidos y escenarios de la crisis ambiental que deben enfrentar y buscar 
solucionar en el juego, pero que son un reflejo de situaciones y problemáticas 
ambientales actuales que están afectando al planeta.

En esta experiencia, los participantes se involucraron activamente en un jue-
go con fines educativos y fue posible observar, como queda documentado en 
este artículo, que se cumple con los objetivos sugeridos para este tipo de aplica-
ciones educomunicativas, disponibles en Internet y que abordan el cambio climá-
tico y temas medioambientales en general. Lo anterior en sintonía con Ouariachi 
et al. (2017), quienes enlistan los objetivos que se plantean en las prácticas con 
estos juegos serios y podemos afirmar que fueron alcanzados por los participan-
tes de nuestra investigación, los cuales 1) desarrollaron familiaridad y conoci-
miento sobre problemáticas ambientales; 2) identificaron posibles causas y con-
secuencias de las mismas; 3) el juego despertó en ellos emociones y reflexiones 
científicas; 4) fue estimulado en los participantes el desarrollo de ideas creativas 
y soluciones no solo a nivel del juego, sino mediante posibilidades de aplicación 
en la vida real, que quizás se traduzcan en cambios de actitudes y de comporta-
mientos, lo que algunos participantes manifestaron reforzarían o comenzarían a 
realizar a partir de las preocupaciones ambientales que les dejó este juego serio, 
además de reconocer que se requiere actuar de manera colaborativa ante la 
emergencia ambiental y climática que vivimos.

Conjuntamente con las emociones, reflexiones y los aprendizajes que identifi-
can los participantes como derivados de la experiencia con el juego serio, durante 
las cuatro etapas del aprendizaje experiencial, fue posible detectar niveles de sa-
tisfacción para las dimensiones de inmersión, flujo, competencia y afecto positivo, 
por lo que se cumple también con el objetivo de entretenimiento para los partici-
pantes, quienes reportaron una experiencia agradable con este juego serio, el cual, 
además, les brindó o amplió conocimientos ambientales, así como habilidades, 
privilegiando aquellas relacionadas con la toma de decisiones estratégicas, mis-
mas que podrían en muchos casos aplicarse a situaciones reales. Los resultados 
nos indican la importancia de considerar no solo los contenidos educomunicati-
vos, sino también el entorno del diseño de la interfaz digital y la experiencia de 
juego. Esto en sintonía con Whitton (2014), quien afirma que el sistema de un vi-
deojuego puede afectar positiva o negativamente la motivación de los participan-
tes, así como su aceptabilidad y eficacia como una herramienta de aprendizaje.

En este contexto, destacamos la importancia de investigaciones interdiscipli-
narias como la aquí presentada, donde tanto participantes como autores están 
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formados en disciplinas diversas que se conjuntan y complementan para anali-
zar el potencial de un juego serio como el seleccionado para el estudio, en lo re-
ferente a didáctica, contenido ambiental, narrativa, diseño, jugabilidad. Si sabe-
mos que un juego serio puede aportar entretenimiento al mismo tiempo que 
habilidades y conocimientos, en este caso relacionados con el cambio climático 
y el medio ambiente en general, entonces conviene que “juguemos seriamente” y 
continuemos analizando y proponiendo prácticas educomunicativas que contri-
buyan de manera creativa a la educación ambiental. ID
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From energy security in the 70’s to a sustainable 
vision, a review of the literature

Abstract | The objective of this paper is, first, identify the central themes in the literature on 

energy security (ES) since the oil shock and the end of the last century. Subsequently, it dis-

cusses the scope and limitations the current vision of ES, highlights the incorporation of en-

vironmental issues and the implications that this has in recent discussions and metrics of the 

subject. The research identifies that the inclusion of environmental issues in current ES dis-

cussions may lead to a contradictory analysis when it comes to ensuring access to energy and 

the repercussions of fossil fuel consumption on the environment, which, despite technologi-

cal change and the implementation of different measures to reduce its consumption, will con-

tinue to be predominant in the energy matrix, at least in the next 30 years. On the other hand, 

the importance of renewable energies in guaranteeing the new ES visions is recognized. 

Keywords | energy security, environmental sustainability, fossil fuel consumption, oil, In-

ternational Energy Agency. 

Resumen | El objetivo del presente documento es, en primer lugar, identificar los temas 

centrales dentro de la literatura sobre seguridad energética (SE en adelante) a partir del 

shock petrolero y finales del siglo pasado. Posteriormente, se discuten los alcances y limi-

taciones de la visión actual, se resalta la incorporación de temas ambientales y las implica-

ciones que ello tiene en las recientes discusiones y evaluaciones del tema. Se identifica que 

la inclusión de temas ambientales en las discusiones actuales de SE puede derivar en un 

análisis contradictorio al momento de tener que asegurar el acceso a la energía y las reper-

cusiones que tiene el consumo energía (especialmente fósiles) sobre el medio ambiente, 

los cuales a pesar del cambio tecnológico y la implementación de distintas medidas para 

reducir su consumo continuarán siendo predominantes en la matriz energética, al menos 

en los siguientes 30 años. Por otra parte, se reconoce la importancia de las energías reno-

vables en garantizar las nuevas visiones de SE. 
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Palabras clave | seguridad energética, sustentabilidad ambiental, consumo de fósiles, pe-

tróleo, Agencia Internacional de Energía.

Introducción
DesDe el primer pronunciamiento, los objetivos de la SE anunciados por la Agen-
cia Internacional de Energía  (IEA, en adelante, por sus siglas en inglés), institu-
ción creada para su desarrollo y monitoreo, se centraron en garantizar el acceso 
ininterrumpido a la energía, a precios accesibles, arguyendo que las condiciones 
del mercado petrolero creadas por la OPEP (Organización de Países Exportadores 
de Petróleo) constituían una amenaza a la seguridad mundial (Foreign Relations 
of the United States 1979). La IEA define SE como el acceso ininterrumpido a las 
fuentes de energías a un precio accesible y por la predominancia del petróleo en 
la matriz energética, la discusión se enfocó en el petróleo. Para garantizar el ac-
ceso, las estrategias se centraron en evitar interrupciones no planeadas del sumi-
nistro de petróleo que pudieran desequilibrar las economías al afectar toda la 
cadena productiva de bienes y servicios ocasionando inestabilidad en la seguri-
dad interna (IEA 2011).

Siguiendo la línea planteada por la IEA se han trazado diferentes análisis so-
bre la SE y se han agregado temas centrales para garantizarla. El fundamento de 
cada uno de ellos ha sido garantizar la satisfacción adecuada de la demanda de 
energía, en especial, la demanda de petróleo, la energía más consumida a nivel 
mundial. Esta visión se reflejó en las definiciones más citadas de SE desde la dé-
cada de los años setenta a la actualidad, entre las que podemos destacar las plan-
teadas por: Bielecki (2002) quien la define como el suministro confiable y adecua-
do de energía a precios razonables; Yergin (2006) se refiere a la disponibilidad de 
suministros suficientes a precios asequibles; la Comisión Europea (2000) se refie-
re a la disponibilidad física ininterrumpida en el mercado de los productos ener-
géticos a un precio asequible para todos los consumidores; Puyana et al. (2021) y 
Rodríguez (2017) integran las preocupaciones por la inestabilidad creciente de 
los precios del petróleo; Bohi y Toman (1996) se refieren a la pérdida de bienestar 
económico como resultado de un cambio en el precio o la disponibilidad de ener-
gía, entre otros. Lo anterior muestra la centralidad de dos factores en las diferen-
tes definiciones de SE, por un lado, garantizar la oferta energética y, especialmen-
te, de petróleo por el dominio que aún tiene y tendrá en la composición del 
mercado energético,1 por el otro, la importancia del suministro a precios asequi-

1 De acuerdo con las perspectivas de largo plazo realizadas por la IEA, la demanda mundial 
de petróleo en 2040 será de 28%, lo cual significa solo un retroceso de tres puntos porcen-
tuales respecto del 2019 (World Energy Council 2020). El gas pasa de 23 a 25% entre 2019 
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bles por su impacto en la inflación y en la composición de la demanda por otros 
bienes y, resta decir, es fundamental para garantizar el bienestar social. 

Las bases de la SE entre la década de los años setenta y finales del siglo XX se 
centraron en mantener el acceso a la energía, a precios asequibles y justos. Sin 
embargo, a inicios de presente siglo, las discusiones se ampliaron hacia temas 
de sustentabilidad ambiental (World Energy Council 2018 y 2020; Ang et al. 
2015; Podbregar et al. 2020; Sovacool 2013), en gran parte, como respuesta a los 
movimientos ambientalistas quienes asocian el incremento de la temperatura 
con el consumo de energías fósiles. En este contexto, las discusiones actuales 
como las planteadas por el Trilema Energético (World Energy Trilemma) plantea-
do por el World Energy Council (2018) y el índice de seguridad energético (Sova-
cool 2013; Sovacool y Mukherjee 2011) sobre SE reconocen la importancia de las 
energías renovables en dos discusiones que parecerían imposibles de ser conci-
liables, el asegurar el acceso a la energía y la sustentabilidad ambiental. 

En este contexto, el objetivo del presente documento es identificar los com-
ponentes de las principales discusiones de la SE a partir del shock petrolero en la 
actualidad. Se busca escrutar los alcances de la visión actual, que, al incluir te-
mas de sustentabilidad, podría convertirse en un análisis contradictorio entre 
garantizar el acceso a la energía y temas de sustentabilidad. Esto se debe a que 
las principales medidas para garantizar la SE se han centrado, principalmente, en 
el fomento de recursos fósiles —a pesar de los avances de las energías renova-
bles— por lo que garantizar la SE y la ambiental bajo ciertas condiciones se vuel-
ve contradictorio. Así lo muestran los resultados generales del Trilema Energéti-
co (World Energy Council 2020) pues, de acuerdo con su metodología, los 
resultados no muestran importantes avances en SE y sustentabilidad si las estra-
tegias para garantizar la primera no están fundadas en el fomento de energías 
renovables, por ello solo lo logran países que son pequeños y con una baja den-
sidad de población. Por otra parte, la metodología planteada por el índice Energy 
Security Risk Index, publicado por el Global Energy Institute (2018), de entrada, 
le da más peso a la disponibilidad de fuentes fósiles respecto a la parte ambien-
tal dejando claro la importancia de las energías fósiles a pesar de que las discu-
siones actuales de SE reconocen la relevancia de los temas de sustentabilidad. De 
esta forma, la visión actual de SE se ha convertido en un discurso incluyente en 
temas que relacionan el consumo de energía y cambio climático, además, de in-
cluir temas relacionados con equidad energética. Sin embargo, es la actual carac-
terística holística y compleja la que muestra que la inclusión de estas dos discu-
siones deriva en un análisis contradictorio y que puede ser difícil de lograrse en 

y 2040, en suma, los fósiles continuarán representando el 73 % de la energía consumida en 
el mundo en 2040, esto a pesar del fuerte incentivo en las energías renovables. 
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términos de política energética y ambiental. Por otra parte, los planteamientos 
enfocados a formular un índice de seguridad energético muestran justamente 
que los objetivos y políticas puestas en marcha para garantizar la SE no pueden 
ser homogéneas para distintos países, esto se debe a que la trayectoria del siste-
ma energético depende de varios factores, entre los más importantes, la pose-
sión de recursos energéticos que cada país posea lo cual ha sido un detonante 
para incentivar la transición y o profundizar la dependencia hacia los fósiles.

Después de esta breve introducción el documento se estructura de la subse-
cuente forma: en la siguiente sección se presentan las principales características 
del concepto de SE entre la década de los años setenta y finales del siglo XX. La 
tercera sección está dedicada a la evolución y principales características a partir 
de inicios del presente siglo a la actualidad, se hace especial énfasis en aquella 
literatura que incorpora temas ambientales a la discusión de SE. En ambas sec-
ciones se destacan aquellos planteamientos que se han centrado en medir la SE 
destacando algunos de sus resultados. En la cuarta sección se muestra una dis-
cusión sobre las contradicciones que surgen de la incorporación de temas am-
bientales. En la última sección, se reúnen algunas de las principales evidencias 
de esta investigación. 

Discusión de la SE entre 1970 y finales del siglo XX
Como se mencionó en la introducción, la discusión de la SE toma fuerza con el 
shock petrolero impuesto por la OPEP, el cual no fue para menos, puesto que las 
economías más grandes y con una mayor dinámica económica dependían del 
suministro petrolero por parte de los miembros del cartel (solo la producción de 
los países que conformaban en sus inicios la OPEP de los oferentes de petróleo 
era del 47% en 1970) por lo que el recorte en la producción, 11% en 1975, oca-
sionó un fuerte impacto en el equilibrio económico de aquellas economías alta-
mente dependientes del petróleo, el cual se reflejó, en gran medida, en un incre-
mento considerable en la inflación durante el periodo. 

En respuesta al shock petrolero, en la década de los años setenta la discusión 
de SE se planteó a partir de asegurar el acceso de energía. Para dicho cometido 
se impusieron diversas medidas, las cuales iban desde: 1) la diversificación de 
fuentes (las cuales en la década de los 70 eran básicamente fósiles); 2) la diver-
sificación de los oferentes de petróleo energía, es decir, reducir las importacio-
nes de petróleo proveniente del Medio Oriente, esto es, de los miembros de la 
OPEP,2 y, 3) mejoras en la eficiencia de consumo de energía. A pesar de las medi-

2 Esta medida, aunque central, ha tenido pocos resultados ya que el dominio por parte del 
cártel petrolero se mantuvo debido a la distribución de reservas. 
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das por reducir los efectos colaterales del shock petrolero los países han tenido 
que asumir los costos de la subida en los precios ya que estas estrategias solo 
podrían consolidarse y dar resultados en el mediano y largo plazo. 

A partir de estas tres medidas surgen distintas estrategias y desarrollos en la 
literatura que aborda cada una de estas preocupaciones a partir de posiciones, 
especialmente de acuerdo con la situación energética de cada nación. La vulnera-
bilidad a la que se enfrentaron las naciones con el recorte en la producción y, en 
consecuencia, la subida en los precios, ocasionó que la SE en su versión de asegu-
rar el suministro de energía se convirtiera en un tema de seguridad nacional (Bia-
los 1988; Painter 2014). Por ello podríamos ubicar dos visiones dentro de la dis-
cusión de la literatura, de acuerdo con Checchi et al. (2009), la primera, que 
interpretan la SE desde una perspectiva económica y, la segunda, la que subraya 
su lado político y estratégico. En ambos casos siempre se destacan dos caracterís-
ticas centrales: la disponibilidad física y los precios. En este contexto podemos 
ubicar una de las definiciones de mayor predominancia dentro de la literatura, la 
cual fue propuesta por Yerging (2006) justificando que el objetivo de la SE es ga-
rantizar el suministro de energía adecuado y confiable a precios razonables y de 
manera que no ponga en peligro los principales valores y objetivos nacionales. 

Del planteamiento de Yerging (2006) se desprenden varios temas mucho más 
concretos. Por un lado, está la idea de dependencia hacia una sola fuente de 
energía u oferente y, en consecuencia, la capacidad de resiliencia. Por el otro, lo 
relacionado con los efectos económicos. La gráfica 1 ejemplifica el efecto econó-
mico del shock petrolero en las economías con mayor consumo de petróleo, en-
tre ellos, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido entre 1960 y 1990 (gráfica 1). 
En este caso, se observa una pérdida de SE que se relaciona con la pérdida de 
bienestar económico ocasionada por el cambio en el precio o la disponibilidad 
de energía (APERC 2007). 

En este contexto, Aperc (2007) define la SE como la capacidad de una econo-
mía para garantizar la disponibilidad del suministro de recursos energéticos de 
manera sostenible y oportuna con el precio en un nivel que no afecte negativa-
mente el desempeño económico de una nación. Por otra parte, Bohi y Toman 
(1993) reconocen que la SE se puede definir de varias maneras, pero su enfoque 
principal está en los problemas económicos relacionados con el comportamiento 
de los mercados energéticos. Dentro de estos planteamientos los determinantes 
del precio del petróleo son centrales. Al tratarse de un recurso central para la di-
námica de cada nación y con reservas solo en un par de países, el precio del pe-
tróleo responde más a la geopolítica3 entre los países con mayor consumo y, en 

3 La geopolítica ha sido un complejo concepto que analiza las características geográficas y 
políticas de diversas regiones, especialmente el impacto de la geografía en la política. De 
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Sconsecuencia, mayor dependencia, y a los oferentes con las reservas más renta-

ble por los bajos costos que tiene en la extracción y el procesamiento. De acuer-
do con la gráfica 2 en la década de los años 70 y 80, la SE significó un suministro 
estable de petróleo barato bajo amenazas de embargos y manipulaciones de pre-
cios por parte de los exportadores. Pero también podemos observar que el precio 
del petróleo está plagado de factores políticos que modifican su precio. 

Por otra parte, se encuentran las investigaciones que se centran en el análisis 
de la SE por la concentración de reservas y las implicaciones que ello tiene en 
garantizar el acceso. De acuerdo con Nuttall y Manz (2008) la interrupción del 
suministro de energía ha sido identificada por muchos como la principal amena-
za que enfrenta la SE mundial. En este contexto, Cherp y Jewell (2011) propone 
una visión más compleja de la SE a partir de tres perspectivas: 1) la perspectiva 
de la “soberanía” con sus raíces en la ciencia política; 2) la perspectiva de “robus-
tez” con sus raíces en las ciencias naturales y la ingeniería, y, 3) la perspectiva de 
“resiliencia” con sus raíces en la economía y el análisis de sistemas complejos. 

La primera se enfoca en la disponibilidad y concentración de los recursos y 
el análisis se centra en ¿quién controla los recursos energéticos? y ¿mediante 
qué mecanismos? Estas dos preguntas se relacionan con una visión geopolítica 

Gráfica 1. Tasa anual de crecimiento de los precios al consumidor en Estados Unidos, Francia y el 
Reino Unido (serie desestacionalizada, eje izquierdo y precios del petróleo en dólares por barril, eje 
derecho, 1960 y 1990).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Federal Reserve Bank of St. Louis (2018) y BP (2019).

acuerdo con su concepto general, algunas instituciones, como la EIA, relacionan la geopo-
lítica petrolera con la ubicación de las reservas de petróleo; las cuales se encuentran, prin-
cipalmente en Medio Oriente (región que de acuerdo con Estados Unidos se piensa como 
área compuesta por países que son considerados políticamente inestables). 
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de la energía, especialmente, el tema de proveedores externos para garantizar la 
demanda. Si hay un problema de concentración de recurso entra a la discusión 
del tema relacionado con ¿qué tan vulnerables son los sistemas energéticos? La 
última perspectiva introdujo el análisis sistemático de la diversidad de carteras 
de energía y elaboró los conceptos de resiliencia y flexibilidad. Dentro de las es-
trategias para enfrentar cualquier bloqueo se encuentran: la diversificación de 
recursos energéticos y de proveedores de energía, infraestructura energética e 
infraestructura de transporte de energía, entre otras. 

Debido a la variedad de determinantes implícitos en garantizar la SE, Cherp y 
Jewell (2011) argumenta que las medidas no se centran en la “energía”, sino más 
bien en la protección de los “sistemas de energéticos” que son importantes para 
cualquier sociedad, en otras palabras, la energía es un recurso vital. El término 
“vital” significa que es crítico para el funcionamiento y la estabilidad de una so-
ciedad y el término “sistema” significa que consiste en recursos, materiales, in-
fraestructura, tecnologías, mercados y otros elementos conectados entre sí y al 
mundo exterior. 

Dentro de la postura por asegurar el suministro de energía, la diversificación 
de fuentes de energías se convierte en un factor central de la política de cualquier 
nación, especialmente las de mayor consumo de energía. En general, los combus-

Gráfica 2. Precios del petróleo y eventos políticos 1900-2018 (base 2017, de acuerdo con el índice de 
precios al consumidor de los EUA).

Fuente: Elaboración propia con información BP (2019). 
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tibles fósiles han concentrado la demanda de energía, su participación ha oscila-
do entre el 93% entre 1940 y 1973. A partir de entonces se contrajo paulatinamen-
te hasta el 80% en 2017, es decir, el consumo mundial solo se contrajo 13 puntos 
porcentuales en 45 años. Se espera que para 2040 descienda a 69% del total de 
consumo. La caída de los combustibles fósiles se explica, en primer lugar, por el 
descenso del petróleo, el cual ha pasado de concentrar más de 45% del consumo 
en la década de los setenta, periodo en el cual se registra el mayor nivel, a una 
reducción de 37% en 2017. 

Cabe señalar que, durante los 45 años considerados, la reducción no ha sido 
ni constante ni lineal, lo cual indica que el consumo petrolero responde a diver-
sos factores, en buena medida a la dinámica de la economía y de los precios del 
petróleo, la evolución de la tecnología y factores políticos diversos (EIA 2018). 
Respecto al resto de la oferta de fósiles, el carbón ha descendido a una tasa no 
mayor de 1.5% anual, a pesar de las presiones por descarbonizar las economías 
(en especial, la reducción de carbón por tratarse de la energía más contaminan-
te). El gas muestra una tendencia creciente a nivel mundial, lo cual se explica por 
una mejor distribución de las reservas de gas y a que el gran consumidor de 
energía, Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales productores 
de gas. En suma, la ligera reducción del petróleo y el carbón se ha visto contra-
rrestada por la producción de gas, lo cual se traduce en una magra reducción de 
los combustibles fósiles a pesar de las preocupaciones que causó el shock petro-
lero y de las recientes preocupaciones por el cambio climático. El incremento en 
la oferta de energía ha sido la política con mayores resultados en los últimos 
años para asegurar la SE, sin embargo, esto no resuelve el problema central pues 
la ampliación hacia el consumo de otros energético provoca que la inseguridad 
se extienda hacia otros combustibles. 

Metodologías que se enfocan a medir la SE de acuerdo con los principios, 
disponibilidad, accesibilidad y diversificación
Después de esta breve revisión de la literatura, podemos identificar que posterior 
al shock petrolero por parte de los grandes poseedores de reservas de petróleo, 
agrupados en la OPEP, la discusión, las instituciones que surgieron4 y las políticas 

4 La IEA fue creada en febrero de 1974, por 15 países consumidores de petróleo (entre los 
integrantes se encuentran: Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, 
Eslovaquia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, el Reino 
Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Turquía, entre otros), como organismo autónomo, 
en el marco de la OCDE. Cabe señalar que los países que originalmente constituyeron la IEA 
eran el grupo de países consumidores y dependientes del petróleo de la OPEP, por ello las 
políticas que implementaron se enfocaron en reducir su dependencia de la oferta petrolera 
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para garantizar la SE se centraron en mantener el suministro ininterrumpido de 
energía a precios accesibles; ambos elementos fundamentales para que prevalezca 
el buen funcionamiento de cualquier nación. No obstante, una definición exacta de 
la SE es difícil de dar, al tener esta diferentes significados para cada nación, y po-
der variar los intereses en el tiempo (Alhajji 2007). La seguridad del suministro es 
multifacética, pero a menudo se discute en términos de disponibilidad física de 
las fuentes de energía y el riesgo de los precios de los productos básicos. 

Los mecanismos para reducir eventuales cortes en el suministro se centra-
ron en la diversificación de fuentes, lo que a su vez se reflejó en los estudios que 
proponen una medida. Entre ellos se encuentran el Modelo de SE a Corto Plazo 
(MOSES, por sus siglas en inglés), planteado por la IEA en 2011. El MOSES ha sido 
una de las herramientas integrales más importantes a principios de siglo para 
medir la SE. Se centra en el análisis de los riesgos y la resiliencia asociados con 
las interrupciones físicas a corto plazo del suministro de energía que pueden du-
rar días (IEA 2011). MOSES incluye en su  análisis la composición de la oferta 
energética y es una herramienta que cuantifica la vulnerabilidad de los sistemas 
energéticos, basada en dos indicadores: 

• Riesgo de interrupciones en el suministro energético.
• Resiliencia o habilidad del sistema energético nacional para hacer frente 

a esas interrupciones.

Estos dos indicadores están conectados con factores externos y domésticos, 
resultando cuatro dimensiones para el análisis (tabla 1):

proveniente de este grupo (para profundizar la discusión sobre el papel que ha jugado la 
EIA en las políticas para garantizar la SE se recomienda revisar Puyana y Rodríguez (2020)). 
Actualmente, México se convierte en miembro (17 de febrero de 2018), lo cual puede ser 
contradictorio a su conformación de origen, sin embargo, la IEA argumentó que la apertura 
del sector energético que se logra con la ambiciosa reforma energética coloca a México en 
el mapa de la política energética mundial (IEA 2020).

Tabla 1. Dimensiones para el análisis resultado de los indicadores: riesgo y resiliencia. 

Riesgos Resiliencia

Externa Interrupciones potenciales de 
energéticos importados.

Habilidad para responder a interrupciones de energía 
importada a través de la sustitución con otros oferentes 
o rutas.

Interna Riesgos en la producción y 
transformación energética 
doméstica.

Habilidad doméstica para responder a interrupciones 
en suministro, tales como stock de combustibles.

Fuente: IEA (2011).
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Para estas cuatro dimensiones se utilizan aproximadamente 30 indicadores. 
Entre los principales factores que se encuentran dentro de la clasificación de 
riesgos son la dependencia de la importación neta y la estabilidad política de los 
proveedores, conceptos básicos en las discusiones de SE. Respecto al tema de 
resiliencia, se considera la cantidad de puntos de entrada para un país (por ejem-
plo, puertos y oleoductos), el nivel de inventarios y la diversidad de proveedo-
res. Además, se consideran los principales mecanismos que deberían implemen-
tar las instituciones internacionales para hacer frente a eventuales interrupciones 
en el suministro de petróleo mediante un sistema de información permanente en 
el mercado internacional del petróleo y sugiere la promoción de otras energías 
dentro de la oferta energética. Los resultados se expresan en bandas que clasifi-
can la vulnerabilidad de los sistemas: baja, media y alta vulnerabilidad. A partir 
de esta estructura se establece el perfil de SE para cada país, combinando indica-
dores que toman en cuenta riesgos y resiliencias particulares. 

Sobre la demanda, el MOSE plantea la necesidad de poner en marcha proyec-
tos de investigación en el mejoramiento de la estructura de la demanda median-
te el desarrollo de fuentes alternativas de energía y la eficiencia en el uso de 
energía. Esta metodología ha sido empleada para evaluar la SE de algunos países 
miembros de la OCDE. 

En la misma línea del planteamiento del MOSES se encuentran los trabajos 
de Joode et al. (2004) y Jun et al. (2009). En el primer caso, se plantea un análisis 
costo-beneficio donde la seguridad del suministro puede verse como un proble-
ma de externalidades y, en el segundo caso, se plantea el costo de la SE en tér-
minos de interrupción del suministro y volatilidad de los precios, considerando 
el grado de concentración en el suministro y la demanda de energía mediante la 
formulación del índice Hirschman-Herfindahl. Por otra parte, Le Coq y Paltseva 
(2009) plantean un índice para evaluar los riesgos a corto plazo del suministro 
externo de energía. Para lo cual construyen índices separados para tres tipos de 
energía: petróleo, gas y carbón. A partir de estas variables se clasifica a los paí-
ses por el nivel el riesgo. Lesbirel (2004) quien proponen indicadores que permi-
ten estimar el riesgo mediante dos indicadores haciendo uso de la teoría de Me-
dia Varianza. Scheepers et al. (2007) propone seguridad del suministro de 
energía, ya sea una escasez relativa, es decir, un desajuste en la oferta y la de-
manda que induce aumentos de precios, o una interrupción parcial o completa 
del suministro de energía. La probabilidad de riesgo en el suministro de energía 
y el impacto en la economía y la sociedad depende en gran medida de la estruc-
tura del sistema energético. Debido a la relevancia que tiene el acceso a la elec-
tricidad como derecho humano algunos trabajos se han centrado en la estabili-
dad y seguridad de los sistemas eléctricos. Entre ellos se encuentran el 
planteamiento de McCarthy et al. (2007) y con un análisis más diverso que el 
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sector eléctrico se encuentra el trabajo de Rodríguez (2018) quien plantea un 
análisis detallado para México. 

El MOSES, al igual que otras metodologías mencionadas en este apartado, re-
conoce la importancia de una oferta energética mucho más diversificada, sin em-
bargo, el petróleo continúa siendo un actor clave en la composición de la oferta 
energética. Por otra parte, una de las limitaciones de estas propuestas es que se 
centran en un análisis físico de corto plazo y no considera elementos como el 
impacto ambiental de los sistemas de energía, el agotamiento de los recursos na-
turales y, recientemente, problemas relacionados con la volatilidad de los pre-
cios de la energía; todos aspectos que se relacionan con un análisis de largo pla-
zo. Actualmente la SE está estrechamente relacionada con otros problemas de la 
política energética, como el acceso equitativo a la energía moderna y la mitiga-
ción del cambio climático. A continuación, se presenta la visión de SE en función 
de estos temas ineludibles de considerar. 

Una visión holística de la SE, incorporación de los temas ambientales 
y de equidad 
La literatura contemporánea sobre SE es más amplia y compleja en comparación 
con las discusiones en la década de los años setenta y con la propuesta de la IEA 
plasmada en el MOSE. En la actualidad, se incluyen los riesgos vinculados con la 
naturaleza (escasez de recursos y eventos naturales extremos), técnica (enveje-
cimiento de infraestructura, accidentes tecnológicos), política (restricción in-
tencional de suministros o tecnologías, sabotaje y terrorismo) y económica (por 
ejemplo, la reciente volatilidad de los precios). Respecto al último punto, la alta 
volatilidad de los precios de las materias primas y, principalmente del petróleo 
en la década pasada, ha abierto discusiones que demuestran la influencia de ac-
tores especuladores, provenientes del mercado financiero, en los determinantes 
de los precios futuros (ver el reporte del senado de la república de los Estados 
Unidos de 2009, Puyana et al. (2021) y Hamilton (2008)), puesto que la inestabi-
lidad puede afectar las economías de bajos ingresos y otras que satisfacen bue-
na parte de su demanda con importaciones de petróleo. 

El trabajo de Cherp y Jewell (2014) se enfoca en abordar tres preguntas: ¿se-
guridad para quién?, y, ¿seguridad para qué valores? Por otra parte, de acuerdo 
con el Libro verde publicado por la Comisión Europea (2000), “hacia una estrate-
gia europea para la seguridad del suministro energético”, la estrategia de seguri-
dad del suministro energético debe estar orientada a garantizar el bienestar de 
sus ciudadanos, respetando las preocupaciones medioambientales y mirando 
hacia el desarrollo sostenible. En este contexto, las políticas contemporáneas de 
SE deben abordar todas las fuentes de energía, poniendo especial énfasis en las 
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energías renovables, y cubrir una amplia gama de riesgos naturales, económicos 
y políticos que afectan diferentes fuentes de energía, infraestructuras y servicios 
(Jewell 2011). Por lo amplio y complejo que se ha tornado la discusión sobre SE, 
actualmente no hay una definición aceptada a nivel internacional. Sin embargo, 
gran parte de la discusión de la literatura se ha enfocado en la definición y cons-
trucción de un indicador para medir el riesgo y definir políticas para hacer fren-
te a eventuales riesgos por inseguridad energética. 

Por otra parte, un marco metodológico mucho más amplio, expresado en 
múltiples indicadores, conduce a un análisis holístico en la formulación de indi-
cadores de largo plazo (Kruyt et al. 2009). Se desecha la idea de que exista un 
solo indicador, por ello se distingue entre indicadores desagregados y agrega-
dos, y con ello se argumenta que la noción de SE es altamente dependiente del 
contexto y, por lo tanto, la evaluación debe hacerse de acuerdo con los sistemas 
de energía que posee cada nación. Por ello las metodologías actuales identifican 
las vulnerabilidades específicas de cada país y a partir de ellas se seleccionan los 
indicadores y se realiza un análisis focalizado a cada nación. 

Dentro de las metodologías que buscan ampliar el estudio de SE hacia temas 
de equidad y sustentabilidad y, además, plantean la formulación de un indicador 
para medir la SE se encuentra la propuesta del Global Energy Institute (2018), su 
intención es plantear un indicador que muestre la noción de riesgo bajo y alto. Se 
trata de un índice general aplicado a los principales países consumidores de ener-
gía. Contempla 29 métricas, de las cuales 9 son universales y las otras 20 depen-
den de cada país. Algunas de las métricas son: consumo de combustible, importa-
ción de combustibles, gasto energético, volatilidad en el precio de los energéticos 
e intensidad energética, además, se incluyen variables del sector eléctrico, trans-
porte y ambiente. Dentro de estas nuevas visiones de SE se incluyen temas rela-
cionados con: 1) factores globales que afectan a todos los países y que son en gran 
parte inmunes a las respuestas políticas; 2) factores específicos del país como 
base de recursos, etapa de desarrollo económico, densidad de población, clima, y 
otros; 3) innovación tecnológica y adopción, y, 4) políticas energéticas. En este 
contexto podemos identificar metodologías que son más robustas en la formaliza-
ción de un índice. Entre ellas se encuentra: el Energy Secutirity Index, el Trilema 
Energético y el Energy Security Risk Index. En las siguientes subsecciones se pre-
sentan algunos detalles de estas, sus alcances y limitaciones. 

Energy Security Risk Index (ESRI)5 

A pesar de la incorporación de temas ambientales y de gobernanza en los análi-
sis actuales de SE, se observa que la discusión aún se centra en lo que fue su 

5 Por sus siglas en inglés.
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detonante en la década de los años setenta: el mercado petrolero y la relevancia 
de los fósiles. A pesar de las medidas puestas en marcha y de los logros obteni-
dos, la predominancia del petróleo en la estructura energética y económica con-
tinúa en el centro de la discusión para garantizar la SE. Así lo ratifica el reporte 
de ESRI, publicado por el Global Energy Institute de Estados Unidos. 

El ESRI, reporte que provee una vasta base de datos (compuesta por 37 varia-
bles) para evaluar la SE de 1970 a la actualidad en Estados Unidos y otros países.6 

Sus resultados se expresan en cuatro subíndices: geopolítico, económico, fiabili-
dad y ambiental, los cuales, a su vez, componen el índice global de SE. Los subín-
dices se consideran áreas en las cuales debe centrarse la política energética para 
garantizar la seguridad nacional. Metodológicamente considera 1980 como año 
base, el año de mayor riesgo energético, especialmente por la reducida cantidad 
de reservas de petróleo. Dado este proceso de normalización, a medida que los 
índices se acercan al número 100, el riesgo energético se incrementa.7 

El subíndice geopolítico se construye a partir, entre otras variables, de las 
reservas de petróleo,8 lo cual muestra la visión inicial de SE de la IEA. La ponde-
ración de los subíndices geopolítico y estratégico (de 30 %, respectivamente) tie-
nen una fuerte influencia en los resultados globales. Respecto a la parte ambien-
tal, solo aporta 20% en el índice global de SE. 

Por lo tanto, a pesar de los intentos por incorporar los temas ambientales. Se 
observa que la metodología del ESRI prioriza la cantidad de reservas, producción 
y consumo de fósiles como factores centrales en la evolución de la SE. Siguiendo 
esa lógica, se concluye que hay avances importantes en la SE, especialmente en 
comparación con la década de los años setenta y principios de los ochenta, sin 
embargo, si se trata de abordar la SE a partir de las discusiones actuales, los re-
sultados son ambiguos. 

Trilema Enegético (WETI)9 y Energy Secutirity Index (ESI)10 
Entre los modelos de largo plazo resalta, en primera instancia, el WETI plantea-
do por el World Energy Council y ESI desarrollado por Sovacool y Mukherjee 

6 Entre algunos países se encuentran: Australia, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Francia. 
Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polo-
nia, Rusia, Sudáfrica, Sur Corea, España, Tailandia, Ucrania, Inglaterra, entre otros.
7 Debido a la forma en la que se normaliza el índice no queda acotado entre 0 y 100. Por 
ello, en algunos años el índice queda por arriba de 100, lo cual indica que la situación del 
indicador es peor que en el año 1980.
8 El índice geopolítico se construye a partir de las principales fuentes energéticas: petró-
leo, gas y carbón. Estas tres fuentes toman variables como reservas, producción, importa-
ciones, precios, entre otros.
9 Por sus siglas en inglés.
10 Por sus siglas en inglés.
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(2011), Sovacool (2013), Winzer (2012). Ambas metodologías plantean un análi-
sis holístico de la SE, que amplían el análisis de la SE a los temas ambientales, 
las emisiones de CO2 y los problemas sociopolíticos. 

La metodología del WETI permite clasificar a los países por su capacidad de 
garantizar energía sostenible. Este indicador, cuyos orígenes se remontan a los 
primeros informes del IPCC (International Panel of Climate Change), se compone 
de tres dimensiones: seguridad energética,11 equidad energética (accesibilidad y 
asequibilidad),12 y, sostenibilidad ambiental.13 La metodología se ha aplicado a 
125 países de los 5 continentes y los avances en SE se muestran por la combina-
ción de las tres dimensiones. En la tabla 2 se resumen los países que se encuen-
tran en las 10 primeras posiciones de las tres dimensiones (las tres primeras co-
lumnas) y los resultados finales (columna extrema derecha). 

La tabla 2 muestra lo compleja que se ha tornado la SE con la incorporación 
de temas como equidad energética y medio ambiente, pues garantizar la oferta 
energética en un contexto en el que los fósiles continúan concentrando el merca-
do no necesariamente es compatible con un sistema mucho más sustentable. Los 
resultados muestran que no todos los países que se encuentran dentro de los 10 
primeros lugares en una de las tres clasificaciones terminan por posicionarse en 
los primeros lugares del resultado general. Por ejemplo, Alemania,14 que, sin 
aparecer en ninguna de las tres dimensiones, se coloca en el sexto lugar en el re-
sultado general; lo anterior se explica por el promedio de las tres dimensiones 
entre los 125 países, el cual resulta en una mejor evaluación en comparación con 
los países que figuran dentro de los diez primeros lugares en solo una de las di-
mensiones y no necesariamente una buena evaluación global (como es el caso de 
Finlandia, Letonia, Filipinas, Costa Rica). Por otra parte, se encuentra el caso de 
Dinamarca, ubicada en el primer lugar en SE, siendo un país sin reservas de fósi-
les, pero con una política intensiva en la promoción de energía renovable, en es-
pecial, en el transporte (uno de los sectores más contaminantes) y la generación 
de electricidad. En el caso de Dinamarca se puede observar la congruencia entre 
la promoción de energías renovables y la promoción de un sistema mucho más 
sustentable (World Energy Council, 2018). 

11 Se refiere a mantener el acceso de energía primaria de fuentes nacionales y externas, 
fiabilidad de la infraestructura energética y capacidad de los proveedores de energía para 
satisfacer la demanda actual y futura.
12 Accesibilidad y asequibilidad del suministro de energía a toda la población.
13 Eficiencia de la energía por el lado de la oferta y la demanda, desarrollo de energías re-
novables y otras fuentes de energías bajas en carbono.
14 De acuerdo con los resultados del ETI (2016), Alemania obtuvo las siguientes posiciones 
de acuerdo con cada una de las clasificaciones: 12 en SE, 17 en equidad energética, y la 
posición 32 en sustentabilidad ambiental.
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En términos generales, lo resultados de esta metodología muestran que eva-
luar la SE mediante un índice general aplicado a distintas naciones no es lo más 
conveniente, pues puede derivar en resultados contradictorios. Esto se debe a 
que cada nación requiere de políticas energéticas de acuerdo con su composi-
ción energética, población, evolución de la tecnología, condiciones climáticas, 
entre otros. 

Energy secutirity index 
En este caso la propuesta consiste en la recopilación de una amplia y compleja 
lista de 320 indicadores subdivida en cinco clasificaciones: disponibilidad, ase-
quibilidad, desarrollo de tecnología y eficiencia, ambiente y sostenibilidad y re-

Tabla 2. Las diez mejores posiciones por país en las tres dimensiones y los resultados finales 2018.

* Representan las 10 primeras posiciones para cada una de las clasificaciones.  
** Son los resultados finales. 
Fuente: The World Energy Council (2018).

País Seguridad  
energética*

Sustentabilidad  
ambiental*

Equidad  
energética* Resultados WETI*

Dinamarca 1 4 1º
Suecia 10 5 2º
Suiza 3 4 3º
Holanda 3 4º
Inglaterra 9 5º
Alemania 6º
Noruega 8 7º
Francia 6 8º
Nueva Zelanda 9º
Eslovenia 2 10º
Austria 8
Bahréin 5
Canadá 4
Costa Rica 7
Estados Unidos 9
Filipinas 1
Finlandia 3
Irlanda 2 10
Kuwait 6
Letonia 5
Luxemburgo 1
Omán 9
Qatar 2
República Checa 7
Rumania 8
Uruguay 10
Venezuela 6
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gulación y gobernanza. Debido a la amplitud, IIASA (International Institute for 
Applied Systems Analysis) agrupa los 320 indicadores en tres clasificaciones: 
simple, intermedio y complejo. La clasificación se organiza de la siguiente for-
ma, por ejemplo: para un indicador “simple” se consideran las importaciones de 
energía; un “intermedio” es el tipo de energía importada y el modo de importa-
ción (por ejemplo, a través de tubería, petrolero o ferrocarril); uno “complejo” 
puede ser cualquier indicador que tenga una medición cualitativa específica (So-
vacool y Mukherjee 2011). En este caso, su trabajo se define a partir de un pro-
ceso metodológico de cuatro fases que implica entrevistas de investigación, una 
encuesta, un taller y una revisión de la literatura académica (enfoque cualitati-
vo). En la tabla 3 se presentan los componentes que integran las 5 dimensiones 
y por simplificación solo se mencionan un par de indicadores “simples”. 

Tabla 3. Resumen de indicadores en la construcción del índice de SE.

Fuente: Elaboración propia con información de Sovacool y Mukherjee (2011).

Dimensión Componente Indicador

Disponibilidad

Seguridad de la oferta y la demanda

Reservas de energía primaria

Reservas de petróleo

Reservas de gas

Rendimiento de las refinerías

Dependencia

Producción menos consumo petróleo

Producción menos consumo gas

Consumo de petróleo por unidad de PIB

Diversificación Producción de energías renovables

Asequibilidad

Estabilidad de los precios
Precios del petróleo

Precios del gas

Acceso y equidad

Descentralización

Desarrollo de 
tecnología y 
eficiencia

Innovación e investigación Gasto en exploración y gasto de energía

Seguridad y confiabilidad Número de desastres naturales

Resiliencia y capacidad de adaptación

Eficiencia e intensidad energética Intensidad energética

Inversión y empleo

Ambiente y  
sostenibilidad 
social

Uso de tierra

Agua

Cambio climático Emisiones de gases de efecto invernadero
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Una visión holística que puede derivar en un planeamiento 
contradictorio 
Las nuevas metodologías incorporan la sustentabilidad ambiental, la equidad y 
la gobernanza a la discusión de SE, derivando en un planteamiento holístico que 
gana en alcance y en complejidad, lo cual no implica que se tenga mayor clari-
dad del concepto de SE. 

De acuerdo con la metodología del ESI se consideran cinco clasificaciones y 
el WETI solo considera tres, sin embargo, ambas priorizan la disponibilidad de 
recursos fósiles como elemento fundamental de la SE (lo mismo ocurre con el 
MOSES) y, en consecuencia, continúa siendo consistente con la visión de SE en la 
década de los años setenta y ochenta. No obstante, la inclusión de accesible (la 
cual se relaciona con la energía fósil, especialmente petróleo, de acuerdo con el 
consumo mundial de energía) y medio ambiente (en las definiciones recientes) 
no se pueden garantizar exitosamente al mismo tiempo. 

La accesibilidad se relaciona con los precios de los diferentes componentes 
de la oferta energética y la evidencia ha mostrado (Heal y Halmeyer 2015; EIA 
2018) que una reducción en los precios del petróleo deriva en un desincentivo 
de las energías alternativas, en especial, aquellas energías cuyos costos superan 
los de las energías fósiles (petróleo o gas). Lo anterior refleja la importancia y el 
dominio que tiene el petróleo dentro de la composición del complejo mercado 
energético, a pesar de la emergencia de las energías alternativas y el incremento 
en la producción del gas. 

En el caso del WETI se observa que los resultados pueden ser ponderados por 
las características de los países, ya que naciones que no tienen reservas petrole-
ras, pero, son pequeñas, se posicionan dentro de los primeros lugares, como es 
el caso de Dinamarca en SE y Luxemburgo en equidad energética. Esta metodolo-
gía plantea el problema a partir de un indicador homogéneo y resulta en un aná-
lisis que no necesariamente muestra la situación, trayectoria y políticas que en-
frenta cada uno de los países. 

La comparación entre el resultado global y los diferentes componentes 
muestra mejor cómo surgen contradicciones. Por ejemplo, la diversificación es 
un elemento central para reducir la dependencia a la energía, ambos elementos 
se incluyen en el componente de disponibilidad; asimismo, para lograr dicho ob-
jetivo es necesario que los precios (elemento central dentro del componente ac-
cesible) no desincentiven la entrada de otras energías, las cuales, no obstante, la 
reducción de costos, son tendencialmente más costosas y lo serían aún más si la 
OPEP produjera una proporción mayor de sus reservas. 

Un conflicto mayor resulta de la incorporación del tema medioambiental ya 
que las mejoras del último componente dependen de precios, tendencialmente, 
altos para que sea rentable producir energías alternativas. Además, se requiere 
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de un completo cambio tecnológico para que las energías alternativas penetren 
la matriz energética y se adapten a la demanda energética. Por ejemplo, el incre-
mento en los ingresos de las economías en desarrollo, en especial en China y la 
India, derivados del crecimiento en la última década, se ha reflejado en el incre-
mento de la demanda de autos, por lo tanto, a pesar de las mejoras en la eficien-
cia energética en el sector industrial y privado, la mayor producción de CO2 es 
generada por el sector transporte,15 provocando presiones sobre el cambio tec-
nológico en el sector (a nivel mundial el sector transporte representa el 60% de 
los fósiles y es donde se genera una importante proporción del CO2). 

A pesar de la complejidad de las metodologías de los modelos presentados 
arriba, los resultados que muestran son contradictorios, esto se explica por la 
gran dificultad de estudiar en un solo cuerpo las dimensiones de la SE y respon-
der a su relación con los contextos particulares (las características de cada na-
ción). Por lo tanto, identificamos dos conceptos centrales en la discusión actual 
de la SE. En primer lugar, garantizar el acceso a la energía a precios accesibles 
continúa siendo central para la SE, en especial el acceso al petróleo, ya que los 
cambios tecnológicos y la emergencia de las energías alternativas no se han re-
flejado de forma trascendental en la composición de la matriz energética y el pe-
tróleo continúa siendo la energía más consumida a nivel mundial, independien-
temente del desarrollo del sistema energético en cada nación. Este punto está 
relacionado a su vez con los impactos que tiene el mercado petrolero sobre los 
otros energéticos, pues, al ser la energía más consumida a nivel mundial y por 
su concentración de reservas en ciertos países, en especial, en Medio Oriente, 
una caída en el precio del petróleo puede ocasionar que los ofertes de petróleo 
menos rentables y de energías alternativas cuyos costos son más altos salgan del 
mercado. De esta forma los precios serán un determinante esencial en garantizar 
el acceso y la entrada de energías alternativas al mercado. En segundo lugar, me-
joras en la eficiencia energética (producto interno bruto / consumo de energía y 
producto interno bruto /entre consumo de barriles diarios) tienen implicaciones 
en un consumo más eficiente, en especial, en aquellos sectores en los que no se 
pueden utilizar energías renovables y se asocia con una menor producción de 
CO2. De esta forma la eficiencia energética y la diversificación de fuentes o tipos 
de energía pueden establecer sinergias para disminuir el consumo de fósiles y 
fomentar la transición energética. 

15 De acuerdo con la IEA (2022), el transporte tiene la mayor dependencia de los combus-
tibles fósiles de todos los sectores por ello representa el 37% de las emisiones de CO2. Si 
bien fue uno de los sectores más afectados por la pandemia de Covid-19, es probable que 
las emisiones vuelvan a aumentar a medida que aumenta la demanda y la baja transición 
en el sector.
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Algunas reflexiones 
La SE ha sido un tema central para los países cuya estabilidad energética y especial-
mente económica fueron afectados con el shock petrolero a inicios de la década de 
los años setenta. Esta situación fue el detonante para las discusiones sobre SE e im-
plementación de políticas para garantizarla. Como era de esperarse, las principales 
políticas se enfocaron en garantizar el acceso a la energía mediante la diversifica-
ción de fuentes energéticas y proveedores. Algunos logros se pudieron obtener de 
dichas medidas, sin embargo, al paso del tiempo no se podían obviar los efectos 
colaterales de la extracción y el consumo de fósiles (los cuales han predominado en 
la matriz energética en las últimas décadas y la tendencia hasta 2040 muestra cam-
bios menores) sobre las emisiones de CO2 y sus repercusiones sobre el calenta-
miento global. Esto fue la motivación, en gran parte, por integrar al complejo con-
cepto de SE los temas ambientales, derivando en un análisis que se vuelve complejo, 
dado el dominio que aún tienen las energías fósiles en la matriz energética. 

La visión inicial sobre la SE no cambia (la cual consideraba garantizar el acce-
so ininterrumpido a la energía a precios justos) y los temas ambientales se agre-
gan a esa compleja discusión sin una agenda sólida. Esto derivó en un plantea-
miento ambiguo en el que garantizar la disponibilidad y el acceso a la energía, 
principalmente de energías fósiles, es central para cumplir con las metas de SE, 
así lo ratifican las metodologías y propuestas teóricas que se presentaron en las 
secciones anteriores. No obstante, este último argumento podría llegar a contra-
decir las intenciones de incorporar las preocupaciones ambientales. Por ello cree-
mos en el argumento de Cherp y Jewell (2011) sobre entender la complejidad de 
la SE en la actualidad, dado que muchos de los países persiguen rigurosamente 
las agendas de SE sin estrategias sólidas en temas de cambio climático, a pesar de 
que ambos temas estén ampliamente relacionados. 

Asimismo, la revisión nos permite identificar algunas limitaciones de las vi-
siones actuales sobre SE, las cuales a pesar de ser muy ambiciosas dejan ver que 
la evolución y las políticas para garantizar la SE no pueden ser homogéneas y 
comparables entre naciones, así lo muestran los resultados del Trilema Energéti-
co (WETI). Por lo tanto, las metodologías que se han centrado en la formulación 
de índices puede ser un avance en la evaluación de la SE, siempre y cuando no se 
olvide contextualizar los resultados dentro de un análisis profundo y detallado 
de la dotación de recursos que componen el sistema y las políticas energéticas 
implementadas a lo largo del tiempo. ID
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Abstract | In Latin America, environmental risk management and the realization of human rights 

have theoretical challenges to overcome. One of them is the colonization in epistemic which is 

transferred from environmental management to the market and through the formal path of hu-

man rights. Considering the current environmental threat and the permanent violation of hu-

man rights in Latin America, it is important to consider historically colonized peoples and their 

knowledge. The integration of new knowledge can lead to the achievement of environmental 

sustainability and the realization of human rights. From the field of economics and human 

rights there are a series of theoretical proposals that go beyond epistemic colonization, that 

work independently one from another. The purpose of this document is to incorporate a Latin 

American perspective of human rights into the core guide of postnormal science, to generate a 

strong theoretical framework and concepts that protect the multicultural aspect of Latin Amer-

ican societies, using an interdisciplinary methodology. Several principles of the Latin American 

perspective of human rights intersect with the methodological criteria of postnormal science.

Keywords | theoretical-methodological strategy, environmental risk management, postnormal 

science, Latin American perspective of human rights. 
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Resumen | En América Latina, la gestión del riesgo ambiental y la efectivización de los dere-

chos humanos tienen retos teóricos por superar. Uno de ellos es la colonialidad epistémica 

que se transfiere de la gestión ambiental vía el mercado y por la vía formal de los derechos 

humanos. A la luz de la actual amenaza ambiental y de la vulneración permanente de los 

derechos humanos en Latinoamérica es importante considerar los conocimientos de los 

pueblos históricamente colonizados. La integración de nuevos conocimientos puede signi-

ficar un elemento clave para alcanzar al mismo tiempo que la sustentabilidad ambiental, la 

efectivización de derechos humanos. Dado que desde el campo de la economía y de los de-

rechos humanos existen propuestas teóricas que superan la colonización epistémica, pero 

independientes la una de la otra, el objetivo de este documento es incorporar algunos prin-

cipios de la perspectiva latinoamericana de los derechos humanos a la guía decisional de la 

ciencia posnormal, para generar un marco teórico robustecido en conceptos que protejan el 

aspecto pluricultural de los pueblos latinoamericanos. La metodología que se utiliza es la 

interdisciplina. Se interconectan algunos principios de la perspectiva latinoamericana de 

los derechos humanos con los criterios metodológicos de la ciencia posnormal.

Palabras clave | estrategia teórico-metodológica, gestión del riesgo ambiental, ciencia pos-

normal, perspectiva latinoamericana de derechos humanos.

Introducción
El dEsarrollo técnico y Económico de las sociedades modernas ha provocado 
una expansión global de los riesgos (Lu et al. 2020; Yatsenko et al. 2018) detonan-
do en una participación social cada vez más generalizada y activa de la gestión del 
riesgo ambiental (Dadón et al. 2018; Girot y Perea 2019; Bozzano y Canevari 2017).

En América Latina, la gestión del riesgo ambiental se ha decantado, institucio-
nalmente hablando, por una visión economicista (Rincón-Ruiz et al. 2018; Silva et 
al. 2010). Los Estados modernos de América Latina gestionan el riesgo ambiental 
con mecanismos normativos correctivos y prospectivos como, “el que contamina 
paga” y los “bonos de contaminación”, que se caracterizan por imponer un costo 
monetario a los agentes económicos que causan daño al medio ambiente o boni-
ficar con un pago monetario a quien contribuya a mejorarlo (Chavira et al. 2020; 
López et al. 2016). Estos mecanismos de gestión ambiental, generalmente empre-
sariales, son difundidos a nivel mundial a través de organismos internacionales 
como lo es la Organización de las Naciones Unidas (ONU 2015) y la Organización 
Mundial de la Salud (Prüss-Üstün et al. 2016) a partir del establecimiento de tra-
tados, convenios, programas y planes para la gestión de riesgo y protección al 
medio ambiente y de la salud humana.

Los instrumentos de mercado tienen por fundamento de organización políti-
ca la ideología liberal, acuñada desde la segunda mitad del siglo XVIII por ideó-
logos de la ilustración como Rousseau, y consolidada en el siglo XX por ideólo-
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gos del contractualismo como Rawls y Habermas (Pérez 2019; Zamora 2019). En 
términos generales, la política liberal tiene por premisa que todos los indivi-
duos, independientemente de sus diferencias culturales, de género o religiosas 
tienen la capacidad subjetiva de dar valor formal a la realidad para poder tomar 
decisiones justas (Rawls 1995), lo cual exonera la búsqueda del bien común con 
base en la deliberación política abierta, donde puedan considerarse la pluralidad 
de una sociedad multicultural, reduciendo la participación social a las institucio-
nes formales (Apcarian 2019).

En el contexto del neoliberalismo, la política liberal recae en el consumidor 
soberano (Catalán 2017). La institución del mercado representa el lugar donde se 
reivindica la libertad de elección a través del principio del “subjetivismo del va-
lor” (Corvalán 2020, 139). El progreso colectivo es considerado el resultado del 
ejercicio de la libertad individual ejercida en el mercado (Botticelli 2018). A este 
proceso de estabilización de la justicia formal por la vía del mercado, Habermas 
lo llama la “colonización sistémica del mundo de la vida” (Arilla 2017, 84).

La estabilización de la justicia formal ha tomado carácter en materia de de-
rechos humanos. Con el fundamento jurídico filosófico de dignidad humana 
como potencia natural subjetiva y racional de cada ser humano (Walzer 2008), el 
proceso de subjetivación representa la libertad, una acción inalienable al hom-
bre, que de renunciar a ella se estaría renunciando a la dignidad misma (Rosales 
y Barona 2021; García y González 2019). Así, fundamentada la dignidad humana, 
los derechos humanos son recogidos en las constituciones de los Estados moder-
nos para ser formalizados y hacerlos respetar como obligaciones universales 
(Delgado 2020). Esta perspectiva reconoce que todo ser humano es portador de 
derechos por el simple hecho de existir, independientemente de las particulari-
dades culturales, sexuales o materiales que los definen, y su potencia individua-
lista y racional para actuar en el mundo es considerada una actuación justa.

El proceso de estabilización teórica y filosófica que se da entre la economía 
de mercado y la perspectiva formal de los derechos humanos con el criterio de 
la subjetividad racional es una perspectiva que representa colonialidad episté-
mica para América Latina (Blanco 2018; Salamanca 2010). La particularidad del 
proceso histórico que sirvió a los países como Francia e Inglaterra para liberarse 
del poder medieval y de la pasividad política a partir de la reforma luterana (Wal-
zer 2008) se difundió como una política universal.

La práctica de la perspectiva eurocéntrica tiene al menos dos implicaciones 
éticas cuando se aplican en el contexto de América Latina. La primera es que pro-
mueve una participación social monocultural en un contexto social pluricultural. 
Para el caso de México se reconocen 68 grupos etnolingüísticos diferentes (Sán-
chez y Orozco 2019), que lo hacen un país diverso. La segunda consideración éti-
ca es que al no reconocer la diversidad cultural se dejan de considerar política-
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mente los “valores blandos” de la naturaleza, como lo es el valor paisajístico, 
espiritual o simbólico que tiene la naturaleza para ciertos grupos culturales (Rin-
cón-Ruiz et al. 2019; Olive 2009), aunado a ello, se dejan de considerar los cono-
cimientos y marcos de relación ética que estos grupos sociales históricamente 
han guardado con la naturaleza (Leff 2015), que bien podrían ser considerados 
para hacer una apropiación conservada de la misma (Toledo y Alarcón 2018).

No obstante, a esta teoría eurocéntrica se presentan propuestas teóricas tan-
to en el campo de la economía como en el campo de los derechos humanos que 
superan el eurocentrismo epistémico. La economía ecológica propone a la ciencia 
posnormal como una guía para la toma decisiones de carácter multiepistémico 
(Dankel et al. 2017). Esta guía decisional permite incluir en la toma de decisiones 
un conjunto amplio de personas cuyos valores o intereses se ven vulnerados ante 
el riesgo ambiental (Gudynas 2018). La inclusión social se da por la vía de los sa-
beres científicos y empíricos, lo cual contribuye significativamente a la inclusión 
política de las personas que culturalmente han sido marginadas, lo mismo que a 
nuevos procesos de democracia participativa.

Por su parte, la materia de derechos humanos ha desarrollado una teoría para 
América Latina, considerada como un paradigma del “iusmaterialismo nuestro-
americano” (Kala y Vargas 2020, 125) que ya cuenta con los elementos necesarios 
para formularse como una ruptura epistemológica con el paradigma europeo li-
beral (Caciatori 2020). Bajo este paradigma, el concepto de dignidad humana ya 
no se fundamenta en la subjetividad del individuo sino en la “capacidad y poten-
cialidad genérica de hacer y deshacer el mundo” (Herrera 2005a). Los derechos 
humanos recuperan la dimensión política del derecho y se definen como “produc-
tos culturales” (Herrera 2005b). Bajo esta perspectiva, el carácter emancipador 
del ser humano es tomado en cuenta, evitando “el desperdicio de la experiencia 
histórica” (Rosillo 2012, 25), lo mismo que los contenidos éticos de la relación 
con el otro(a) y los otro(e)s, incluyendo a los no nacidos y a la naturaleza (Dussel 
2015). Desde esta visión la defensa y apropiación material y simbólica de los re-
cursos naturales, por parte de los empobrecidos, se plantea como una materia 
indispensable para sostener la dignidad humana y para la producción de “dere-
chos humanos desde el sur” (Médici 2020).

Con la aportación de la ciencia posnormal y con los principios filosóficos de 
la perspectiva latinoamericana de los derechos humanos (en adelante, DHLa), 
este documento tiene por hipótesis que se puede robustecer la estrategia teóri-
co-metodológica para gestionar el riesgo ambiental y superar el aspecto mono-
cultural y racionalista de la teoría económica neoclásica y la perspectiva formal 
de los derechos humanos. Por lo cual, el objetivo de este documento es incorpo-
rar algunos principios de la perspectiva latinoamericana de los derechos huma-
nos a la guía decisional de la ciencia posnormal, para generar un marco teórico 
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robustecido en conceptos que protejan el aspecto pluricultural de los pueblos 
latinoamericanos.

Metodología
Para llevar a cabo el objetivo planteado se utiliza el método de la interdiscipli-
na. Se incorporan algunos principios filosóficos de DHLa a los criterios de la 
“epistemológica/ética” y “propósitos en conflicto” en la guía decisional de la 
ciencia posnormal, para concluir con un marco teórico metodológico robusteci-
do. El método interdisciplinario que utilizamos debe entenderse como una es-
trategia cognoscitiva o práctica epistémica que busca interrelacionar dos disci-
plinas, hasta ahora tratadas de manera independiente. Se parte de la idea de que 
la gestión del riesgo ambiental es un objetivo común que, al ser abordado por 
ambas disciplinas al unísono, se pueda obtener una estrategia teórica metodo-
lógica que considere el principio multiepistémico de la ciencia posnormal como 
un principio clave para que, al mismo tiempo que se gestiona el riesgo ambien-
tal se construyan derechos humanos en manos de los afectados ambientales, 
situados en América Latina.

El documento se desarrolla en tres apartados. En primer lugar, se definen los 
criterios de la ciencia posnormal y sus alcances. En segundo lugar, se definen los 
principios de la perspectiva latinoamericana de los derechos humanos que in-
corporaremos a la ciencia posnormal y, en el tercer apartado, se presenta como 
resultado el marco teórico metodológico para gestionar el riesgo ambiental y 
procurar la efectivización de los derechos humanos en el contexto de América 
Latina. Al final, las conclusiones.

Desarrollo
La ciencia posnormal, definición y alcances
La ciencia posnormal se define como una estrategia para la toma de decisiones 
que atañe a sistemas complejos. Propone un mecanismo de participación social 
ordenado para integrar el conocimiento científico y el que se encuentra más allá 
de la ciencia (Cortés 2019). También se le llama “ciencia con la gente” (Martínez-
Alier 2000, 19) y tiene por mecanismo de toma de decisiones considerar tanto 
los valores e intereses que se ponen en juego en una decisión, relativo a propó-
sitos en conflicto, así como la incertidumbre científica que aparece ante proyec-
tos productivos como lo es la megaminería o el fracking.

La consideración de los criterios señalados, “lo que se pone en juego en una 
decisión” y la “incertidumbre científica” constituyen la ciencia posnormal. Los 
autores de la guía decisional Funtowicz y Ravetz, (2000) crearon un modelo heu-
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rístico, representado en la figura 1. La ciencia posnormal consiste en identificar 
en un plano cartesiano el tipo de conocimientos que se requiere para la gestión 
del riesgo ambiental, tomando en cuenta los criterios que se encuentran repre-
sentados en los ejes: el nivel de incertidumbre de los sistemas y lo que se pone 
en juego en la decisión.

La presencia de la incertidumbre científica es un elemento que varía para 
cada sistema complejo que se enfrenta (Gudynas 2018). Puede ocurrir que para 
un sistema la incertidumbre se pueda considerar como un criterio poco relevan-
te, debido a que el estado de conocimiento posibilite un nivel de certidumbre 
adecuado para la toma de decisiones, pero dentro de los mismos sistemas pue-
den existir aquellos que se caracterizan por contener una fuerte dosis de incer-
tidumbre, debido a que en ellos predominan las indeterminaciones. El panel in-
tergubernamental del cambio climático (IPPC, por sus siglas en inglés) identifica 
que las indeterminaciones de los sistemas complejos son producto de la inexac-
titud de la frecuencia, la magnitud, la duración y/o la localización de los aconte-
cimientos ambientales (IPCC 2019), lo cual hace que la evaluación de los datos 
duros pierda relevancia al verse superada por el desconocimiento.

En la actualidad, la incertidumbre científica de los sistemas complejos se de-
fine no solo a partir de las indeterminaciones que los caracterizan, sino también 
a partir de factores político-administrativos como lo son: el acceso a la informa-
ción científica, la cultura de la administración pública, o, incluso, la falta de tiem-
po y de recursos económicos que no permitan evaluar sistemáticamente el riesgo 
ambiental que conllevan las actividades productivas (Funtowicz 2021; Reyes y 
Ochoa 2019; Mateo 2017).

Figura 1. Esquema del método analítico para la solución de problemas complejos.

Fuente: Modificado de Funtowiz y Ravetz (2000).
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Por otra parte, bajo el criterio de “lo que se ponen en juego en una decisión”, 
representado en el eje vertical de la figura 1, es posible organizar el conocimiento 
que se requiere para evaluar de manera preventiva o anticipada el riesgo ambien-
tal que pudieran generar las actividades productivas sobre el ambiente o la salud 
humana. Cuando el nivel de riesgo ambiental se caracteriza por no generar con-
flictos o controversias entre las posibles personas afectadas, porque el riesgo se 
conoce plenamente y se sabe que se puede mitigar y enfrentar con certeza y que 
el  riesgo no genera daños al ser humano y a la naturaleza, será suficiente la cien-
cia aplicada para la toma de decisiones, pero si existe alguna controversia al inte-
rior del mismo conocimiento científico o entre los propios expertos a los que ge-
neralmente se recurre para evaluar el riesgo ambiental, la “consultoría profesional” 
tiene cabida (Funtowicz y Ravetz 2000; Funtowicz 2021). Sin embargo, cuando 
hablamos de evaluar riesgos ambientales generados por proyectos productivos, 
lo más común es que exista mucha incertidumbre científica, es decir, vacíos de 
conocimiento especializado que garanticen la seguridad ambiental y para el ser 
humano. Cuando la incertidumbre se presenta en el sistema, es cuando la ciencia 
posnormal entra en escena, pues esta permite revelar en el ámbito público, lo que 
cada tomador de decisión está dispuesto a admitir y qué valores e intereses está 
poniendo en juego (Cortés 2019).

Considerando la reflexión que hace Ulrich Beck sobre la categoría de riesgo 
ambiental como un detonador que moviliza a amplios sectores de la sociedad, con 
la finalidad de gestionar posibles catástrofes que provocan secuelas reales sobre 
el medio ambiente y el hombre (Cohen 2017), podemos ver que la participación 
social para gestionar el riesgo incierto, producto del modelo de producción vigen-
te, es cada vez más frecuente, y esto es porque el riesgo ambiental pone en peligro 
a numerosos sectores de la población en puntos vitales de su existencia, como la 
falta de salud o el deterioro de la calidad de vida (Zeng 2020; Dadón et al. 2018).

La gestión social del riesgo ambiental en manos de la sociedad tiene por atri-
buto establecer estándares de vida socialmente aceptados (Beck 1999). De ahí, 
que toda persona que se considere a sí misma como perdedora o ganadora de las 
decisiones adoptadas tenga una mayor disposición de participar de la gestión 
del riesgo, ya sea que su opinión esté científicamente estructurada o ya sea que 
su opinión carezca de cientificidad pero que afecte sus intereses. Más allá de los 
intereses inmediatos vulnerados a un conjunto amplio de la sociedad, desde el 
punto de vista de Zorzoli (2018), la inclusión social ofrece la posibilidad de pre-
venir la contradicción existente entre las decisiones productivas y los límites 
socioambientales que generan daños, considerando las percepciones que tiene 
una sociedad con relatividades culturales sobre el desarrollo.

El modelo de la ciencia posnormal representado en la figura 1 establece que 
la evaluación del riesgo ambiental requiere de hacer una gestión social del riesgo 
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que permita considerar la cantidad y la calidad de información obtenida, con el 
propósito de conocer el grado de incertidumbre que enfrentamos y, al mismo 
tiempo, ubicar si la decisión atañe a una comunidad científica o tiene que exten-
derse a una comunidad más ampliada. Caracterizar el problema que se enfrenta 
a partir de los inputs científicos que se conocen y el grado de intereses que pro-
voca el problema en la sociedad son los principios para determinar qué tipo de 
conocimiento y habilidades van a entrar en la escena política, y para saber quié-
nes deben tomar un papel activo en la toma de decisiones.

Con base en lo anterior podemos decir que la ciencia posnormal es transdis-
ciplinaria. Si se define a la transdisciplinariedad como una práctica que busca la 
articulación de los saberes o como una estrategia cognoscitiva para integrar el 
conocimiento disciplinario y el conocimiento transdisciplinario, con la finalidad 
de comprender el mundo presente (Scholz y Steiner 2015), podemos decir que la 
metodología que propone la ciencia posnormal para la toma de decisiones es 
transdisciplinaria y contiene sus alcances.

Los alcances de la transdisciplinariedad se identifican si recurrimos al signi-
ficado del prefijo “trans”, para decir que se trata de una organización del conoci-
miento que se busca “a través” y “más allá” de la disciplinariedad. Cuando el co-
nocimiento se busca bajo el entendido de “a través” se llama interdisciplinariedad. 
Es una práctica metodológica que combina diferentes métodos disciplinarios 
para alcanzar un objetivo común. Una práctica que, si bien desborda el conoci-
miento disciplinario, es decir, va más allá del conocimiento especializado, nunca 
rebasa el marco de análisis disciplinario (Osorio 2012). En cambio, cuando se 
considera el prefijo “trans” en términos de “más allá”, el enfoque es otro.

El término “más allá” sirve para que la práctica epistémica también reconoz-
ca el conocimiento que se halla “más allá” del marco de análisis disciplinario. Un 
tipo de conocimiento que si bien, no se obtiene con la ortodoxia del método cien-
tífico, no deja de ser conocimiento válido. Por ejemplo, el conocimiento tradicio-
nal que se transfiere a través de costumbres muchas veces es desechado por no 
ser representable lingüísticamente, un aspecto indispensable para el método 
científico. La bivalencia del prefijo “trans” en la práctica disciplinaria debe enten-
derse como una nueva racionalidad, que busca la unidad de conocimiento para 
resolver problemas complejos (Clark et al. 2016).

Citando a Nicolescu (en McGregor 2018, 182) la práctica transdisciplinaria 
requiere de una actitud científica, metodológica y filosóficamente fundamentada 
en tres postulados:

1. El postulado ontológico: Existen en la naturaleza y en nuestro conocimiento de la 

naturaleza diferentes niveles de realidad, correspondiente al objeto, y diferentes ni-

veles de percepción de la realidad, correspondiente al sujeto. 2. El postulado lógico: 
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El paso de un nivel de realidad a otro es asegurado por la lógica del tercero incluido, 

y, 3. El postulado epistemológico: La estructura de la totalidad de niveles de realidad 

es una estructura compleja: cada nivel es lo que es porque todos los niveles existen 

al mismo tiempo. (McGregor 2018, 182)

Para Nicolescu (en Osorio 2012, 285) el concepto clave del enfoque transdis-
ciplinario del conocimiento es el concepto de “niveles de realidad”, los cuales se 
presentan por dos vías, por lo que ofrece el “objeto transdiciplinario” y por la 
“percepción presente en el sujeto”.

Una vez definidos los criterios que considera la ciencia posnormal y cuáles 
son sus alcances metodológicos, pasemos a definir algunos principios que fun-
damentan la perspectiva de DHLa.

Principios que fundamentan la perspectiva latinoamericana de los  
derechos humanos
La perspectiva latinoamericana o iberoamericana de los derechos humanos sur-
ge a finales del siglo XX, a partir de una corriente de pensamiento latinoameri-
cano, que reconoce el estado pluricultural de las sociedades y que identifica que 
todas las culturas tienen fundamentos históricos para construir los medios que 
favorecen la dignidad humana (Salamanca 2010), o, entendido desde un concep-
to análogo, para construir los medios que solventan las necesidades humanas 
para la reproducción de la vida material y ética del ser humano (Beuchot 2011). 
Esta perspectiva sigue en proceso de construcción, pero dada su novedad teóri-
ca podemos recurrir a las fuentes primarias que la fundamentan.

DHLa no comparte la lógica de una sociedad política culturalmente unifica-
da, ni que existe una naturaleza humana ideal predeterminada para todo espacio 
y tiempo que nos ayude a definir de una vez y para siempre lo que entendemos 
por dignidad humana; no obstante, sí propone fundamentos filosóficos para de-
finir la naturaleza humana como un concepto determinado por la cultura y por 
la historia, pero también como un concepto abierto a la historia, es decir, con 
potencial de producir un futuro esperado.

El concepto de naturaleza humana en DHLa se fundamenta en la corriente 
filosófica del derecho llamado “iusnaturalismo histórico” (Rosillo 2007, 5) o tam-
bién llamado “iusnaturalismo crítico” (De la Torre Rangel 1999, 154). Esta co-
rriente filosófica parte del periodo histórico de la modernidad y tiene como pro-
tagonistas centrales a las personas que ponen resistencia a las injusticias que 
producen los procesos neocoloniales, los cuales vulneran los derechos humanos 
de las mayorías latinoamericanas.

El iusnaturalismo histórico tiene por antecedente la perspectiva de defensa 
de derechos humanos que practicaron frailes como Bartolomé de las Casas, de-
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fensor de los derechos indígenas en los inicios de la colonización de América, 
quien circunscribió la humanidad de los indios a las circunstancias históricas de 
la realidad opresiva que les aconteció (De la Torre Rangel 2006). Desde la visión 
de Las Casas, el derecho a la vida de los indios implicaba también la defensa con-
creta de la naturaleza y su medio vital. Las Casas defendió al indio con una pers-
pectiva holística de la vida al darse cuenta de que fuera de su ambiente los in-
dios mueren. Por lo que, desde la visión del oprimido, el derecho a la vida es 
dependiente del derecho al territorio y los medios que la sustentan. Esta pers-
pectiva —nos dice Rosillo (2013, 127)— tiene por fundamento ético un “marco 
material”, pues el juicio crítico de justicia de los oprimidos está puesto sobre la 
“posibilidad de la producción, reproducción y desarrollo de la vida de los sujetos 
reales del sistema”.

Bajo esta perspectiva, el concepto de naturaleza humana se fundamenta en 
una “antropología integral” del ser humano (Rosillo 2007, 5). Las personas dejan 
de ser vistas como un ente aislado de su contexto, a estas se les considera a partir 
de una identidad que les da un tejido territorial y cultural determinado y, por lo 
tanto, como parte de un grupo social específico que históricamente ha generado 
diferencias culturales respecto a otros grupos (Del Toro y Santiago 2015). Esta fi-
losofía del derecho considera que el hombre naturalmente libre es, asimismo, na-
tural y necesariamente social y político (De la Torre Rangel 1999), a lo que Arturo 
Gaete nombra parte de la “instancia humana básica” (De la Torre Rangel 1999, 
154), que consiste en ser persona con ética comunitaria para la conservación hu-
mana. Así, es posible considerar que la naturaleza humana es una categoría his-
tórica y cultural, y Dussel (1977) diría que también, determinada por relaciones 
inter y transpersonales, de proximidad con el otro.

Dados estos principios filosóficos, la dignidad humana ya no se fundamenta 
en la abstracción de la subjetividad como ocurre en el derecho formal, en este 
caso el derecho se fundamenta en el “sujeto vivo” (Rosillo 2013, 127) que se en-
cuentra en interrelación con el otro. Para el iusnaturalismo histórico los derechos, 
pero más enfáticamente las responsabilidades, se establecen en función de lo que 
yo le debo al otro por ser persona y no en función de sus derechos como sujeto 
abstracto. En esta medida nos dice Gallardo (2008) se propicia la ejecución real de 
los derechos humanos a una escala intersubjetiva. A esta relación donde primero 
se colocan las obligaciones intersubjetivas entre la sociedad para con las personas 
antes que a la Ley, De la Torre Rangel (1999, 147) le llama “personalismo”.

El “personalismo” es un concepto filosófico que se utiliza para entender el 
derecho como praxis humana. Concepto fundamentado en la teoría de Karl Marx 
que establece que “la praxis no se da en la creación moderna de normas ni en una 
creación universal inmutable, sino en la vida concreta de las personas y en sus 
pueblos, el derecho se vive” (Kala y Vargas 2020, 140).
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Con el principio del “personalismo” se entiende que el derecho de las personas 
tiene por raíz a la comunidad, donde la cultura tiene un papel fundamental para 
la fundamentación integral del hombre. En palabras de Rosillo (2013, 37) se dice 
que la cultura es parte de la “dimensión consistente del ser humano que lo funda-
menta”. El derecho fundamentado desde la cultura considera a las personas desde 
un espacio físico concreto donde se representan valores materiales e inmateriales 
como la lengua, formas de organizar el trabajo, los gustos y las creencias. Citando 
a Mauricio Beuchot (2011, 35), “la cultura nos indica cuál es la naturaleza del hom-
bre, la historia nos entrega su esencia, pues en los acontecimientos históricos, en 
las acciones del hombre, está contenida y manifestada su esencia, su naturaleza”.

Considerando lo anterior, la naturaleza humana está determinada por la cul-
tura e historia, de ahí despega el derecho. Con este fundamento de naturaleza 
humana la justicia no se entiende como un proceso ideal o formal, sino material 
y capaz de ser materializado. A la posibilidad de hacer derecho desde la materia-
lidad histórica y cultural de las personas, Gallardo (2008) entiende la posibilidad 
de abrir a la historia la producción de justicia y dignidad humana.

La apertura histórica como fundamento metodológico de los derechos huma-
nos es un elemento para entender que la dignidad humana es creación histórica. 
Un quehacer donde tienen cabida grupos sociales históricamente discriminados, 
carentes de derechos que deciden en un momento y espacio determinado de la 
historia, es decir, a partir de una perspectiva situada, hacer realidad los derechos 
que consideran propios, bajo una ética comunitaria y la búsqueda del bien co-
mún (Gallardo 2008).

La apertura histórica y situacional en la producción de dignidad humana, al 
tener por fundamento filosófico el “personalismo”, da pauta para considerar el 
contexto material y simbólico de los grupos discriminados en América Latina, lo 
cual fundamenta el principio filosófico que Ignacio Ellacuría nombra como un 
“logos histórico” con “anhelos de humanidad” (Rosillo 2010, 44). Principio cons-
titutivo de una experiencia humana histórica que sirve como medio para cons-
truir derechos humanos de acuerdo con las necesidades concretas de los discri-
minados y empobrecidos por los hechos históricos de despojo y discriminación 
que se encuentra más allá de un logos ideal y univoco del bien común, que pro-
ponen los derechos humanos formales.

Los principios filosóficos del “logos histórico” y “el personalismo” tienen por 
fundamento un sujeto cultural e históricamente determinado que, a su vez, de-
termina su propia historia. En este sentido, Rosillo (2013) lo considera un sujeto 
en tres dimensiones un sujeto inter-subjetivo, un sujeto de la praxis de la libera-
ción y un sujeto vivo. Por lo que, desde el iusnaturalismo histórico, el derecho 
parte de una ética comunitaria, cultural y materialmente constituida, que tiene 
por finalidad la búsqueda de justicia y el rechazo a la injusticia.
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Una de las implicaciones prácticas del iusnaturalismo histórico es política, y 
atañe la práctica de la democracia participativa vía la identidad cultural. El reclamo 
de justicia desde el principio del “personalismo” da lugar a lo que Grueso (2007, 
154) llama el principio político del “derecho a Ser”, es decir, del derecho por partici-
par de la vida pública a partir de la cultura e identidad propia y, desde ahí, proteger 
los derechos humanos, pero no solo los derechos que tienen una relación directa 
con el individuo, sino, también, los derechos colectivos de carácter interpersonal y 
transpersonal, donde se incluyen los derechos de la naturaleza y de los no nacidos.

Con base en lo anterior se puede decir que DHLa considera preponderante el 
criterio histórico y cultural como elementos constitutivos de la naturaleza hu-
mana y es materia prima para la producción de los derechos humanos, lo cual 
abre la puerta a la práctica real de la pluriculturalidad. La consideración que tie-
ne la cultura y la historia como fundamento de la dignidad humana es desafiante 
en el sentido de que cada cultura tiene un sistema de derechos que es necesario 
rescatar, relacionar y teorizar. A esta desafiante labor se debe la perspectiva lati-
noamericana de los derechos humanos, la cual se puede definir, siguiendo a He-
rrera (2008), como una teoría que sintetiza la pluralidad cultural con criterios 
que buscan interrelacionar formas culturales diferentes y en conflicto con la fi-
nalidad de construir los medios para la dignidad humana. Este desafío teórico 
que da cauce a la historización de los derechos humanos, junto con el desafío de 
gestionar el riesgo ambiental, es de lo que trata el siguiente apartado.

Resultado
Marco teórico metodológico que incorpora principios de la perspectiva latinoa-
mericana de derechos humanos a la ciencia posnormal, para la gestión del ries-
go ambiental y la efectivización de derechos humanos para América Latina.

Para reunir a las disciplinas de la ciencia posnormal y DHLa se optó por in-
corporar los principios filosóficos de la “antropología integral” del ser humano, 
el “personalismo”, el “logos histórico”, y el principio político del “derecho a Ser” 
a los criterios de la “epistemológica/ética” y “propósitos en conflicto” en el es-
quema de la ciencia posnormal (figura 2).

La incorporación de los principios elegidos de DHLa a la ciencia posnormal es 
posible debido a que ambas disciplinas comparten el postulado ontológico, lógi-
co y epistemológico de la transdisciplinariedad. Mientras la ciencia posnormal es 
una estrategia que busca la unidad del conocimiento para la gestión de los ries-
gos ambientales, DHLa busca sintetizar la pluralidad cultural para construir la 
dignidad humana.

La incorporación de los principios de la “antropología integral” del ser huma-
no, del “logos histórico” y del “personalismo” sobre el criterio de la “epistemoló-
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Sgica/ética” (figura 2) se eligió así porque, si la ciencia posnormal está abierta a la 

consideración de otros conocimientos, esto se entiende como una apertura polí-
tica al “sujeto vivo” e “intersubjetivo” para tomar decisiones de gestión del riesgo 
ambiental. La importancia de incluir estos principios en el proceso decisional de 
la ciencia posnormal es que al considerar el conocimiento transdiciplinario se 
puede recuperar el conocimiento del acontecer colonial histórico y los anhelos 
humanitarios de justicia, que tienen los grupos culturalmente diferenciados en 
América Latina. La consideración del “sujeto vivo” permite recuperar aspectos 
tales como: la memoria histórica, la conciencia de la injusticia ambiental, así 
como la pertinencia de recuperar prácticas antiguas para proteger el medio am-
biente (Firpo de Souza y Ferreira da Rocha 2018; Merchand 2016).

Respecto a las prácticas históricas para procurar sustentabilidad ambiental 
Martínez-Alier et al. (2015, 41) destacan del movimiento del ecologismo de los 
pobres las siguientes características:

1.Una conciencia viva de la inequidad política y económica mundial y el consecuente 

saqueo de los recursos naturales de la región. Esta conciencia corre desde la explota-

ción colonial hasta la época actual.

2. Una conciencia irritada por la explotación exterior.

3. La presencia de un orgullo etnoecológico y agroecológico presente particularmente 

en los Andes y Mesoamérica, con propuestas con racionalidad ecológica productiva.

4. Un ecologismo que se abre paso entre el neoliberalismo y el nacionalismo popular, 

recurriendo a conceptos como racionalidad ecológica productiva, deuda ecológica, 

Figura 2. Esquema del método analítico para la gestión del riesgo ambiental y la efectivización de 
derechos humanos para América Latina.

Fuente: Modificado de Funtowiz y Ravetz (2000).
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justicia climática, justicia hídrica, los derechos de la naturaleza, el postextractivis-

mo, el post-desarrollismo y el Buen Vivir.

En términos operativos bajo el criterio metodológico de la “epistemológica/
ética” de la figura 2, en el preciso momento en que se recurre a la dimensión de la 
ciencia posnormal, es posible superar el reto teórico de procurar la gestión del 
riesgo ambiental y de la efectivización de los derechos humanos. Como se mues-
tra en el cuadro 1, con la integración de los principios de la “antropología integral 
del ser humano”, el personalismo y el logos histórico, es posible considerar varios 
elementos del tomador de decisiones para gestionar el riesgo ambiental desde la 
potencialidad humana de los afectados ambientales para la producción de justicia 
y dignidad humana, dada las condiciones históricas de América Latina y, con ello, 
llevar al terreno de la efectivización un conjunto amplio de derechos humanos.

En lo relativo a los “propósitos en conflicto” (figura 2) incorporamos el prin-
cipio político del “derecho a Ser”, ya que este principio abreva valores e intereses 
en una sociedad pluricultural que se encuentran en conflicto.

Cuadro 1. Elementos teóricos y metodológicos para gestionar el riesgo ambiental y la efectivización 
de derechos humanos, desde una perspectiva latinoamericana.

Epistemológica/ética  
robustecida con la  
antropología integral del ser 
humano, el personalismo y el 
logos histórico.

Elementos para gestionar el  
riesgo ambiental.

Derechos humanos que se 
efectivizan.

• Considera al tomador de 
decisiones a partir de su 
identidad latinoamericana.

• Considera que la dignidad 
humana del tomador de 
decisiones se fundamenta 
en las prácticas culturales e 
históricas concretas del ser 
humano.

• Reconoce del tomador de 
decisiones su carácter 
emancipador.

• Recuperación de prácticas 
locales para proteger el 
medio ambiente y la salud 
humana.

• Reconocimiento político de 
propuestas de racionalidad 
ecológica poscapitalistas.

• Reconocimiento político de 
propuestas de cosmovisio-
nes éticas que promuevan 
la vida en el mundo. 

• Uso de la experiencia 
humana como medio 
para construir derechos 
humanos, de acuerdo con 
las necesidades concretas 
latinoamericanas.

• Derecho humano a un 
medio ambiente sano.

• Derecho humano a la salud.
• Derecho humano a la 

alimentación.
• Derecho humano al trabajo.
• Derecho humano a la justi-

cia.
• Derecho humano a la 

participación en asuntos 
ambientales.

• Justicia ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
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Para DHLa el principio del “derecho a Ser” requiere de la consideración polí-
tica abierta, debido a que en materia ambiental las culturas latinoamericanas tie-
nen valores e intereses que no han sido considerados para procurar la vida natu-
ral y humana que sirve de fundamento para la efectivización de los derechos 
humanos. El reclamo de los pueblos latinoamericanos de ser considerados desde 
sus valores e intereses culturales es un reclamo político para alcanzar la justicia 
ambiental.

En el caso del ecologismo de los pobres, existe un reclamo por espacios de-
cisionales que hagan caso de los “propósitos en conflicto” de una sociedad que 
tiene diferentes perspectivas culturales de vida. Por ejemplo, construir una re-
presa que trae beneficios económicos para un sector de la sociedad, y que para 
otra parte de la sociedad puede generar costos naturales y humanos que ponen 
en riesgo la vida misma, requiere de un espacio político abierto para poder expo-
ner que los propósitos en conflicto son diferentes, mientras unos tienen por pro-
pósito el beneficio económico, los otros tiene por propósito la defensa de la vida, 
propósitos que deberían ser expuestos a la opinión pública y que son un elemen-
to de la práctica efectiva y ética de los DHLa.

Al incorporar el principio del “derecho al Ser” es posible considerar política-
mente hablando, a través de los valores e intereses planteados para la gestión 
del riesgo ambiental, la visión de los afectados ambientales y los oprimidos del 
sistema de producción capitalista, que atenta permanentemente contra la otre-
dad cultural. Es posible la consideración de las diferentes percepciones que tiene 
una sociedad pluricultural en torno al medio ambiente, en el cual se fundamenta 
la vida misma y todos los derechos humanos.

Conclusión
Con la unión de los principios de DHLa a la ciencia posnormal que se observan 
en la figura 2, contamos con una estrategia teórico metodológica que nos ayuda 
a organizar y sintetizar diferentes cosmovisiones éticas del mundo, tomando 
como principio los conocimientos y las necesidades materiales para la vida que 
emanan del desarrollo cultural e histórico situado en América Latina.

Por otra parte, el pluralismo epistémico de la ciencia posnormal robustecida 
con los principios de DHLa permiten una práctica transdiciplinaria en la gestión 
de riesgos ambientales y la efectivización de los derechos humanos. Lo que la 
hace una estrategia apta para superar la negación del otro y procurar la libera-
ción del oprimido.

Considerando lo anterior, podemos decir que la unión entre la ciencia posnor-
mal y los principios de DHLa forman un marco teórico y metodológico que proce-
dimentalmente es responsable con la ética personal, interpersonal y transpersonal 
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para construir dignidad humana a partir de la gestión de los riesgos ambientales, 
lo cual contribuye a superar la colonialidad epistémica latinoamericana. ID
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Mayra Alejandrina Hernández  
Gurrola*
La migración no es un acontecimiento recien-
te, el desplazamiento de personas ha existido 
desde que hay humanos en la tierra. Las cau-
sas de la migración han ido cambiando con el 
tiempo, se originan desde la agencia de los in-
dividuos hasta las razones estructurales que 
se desprenden de la aplicación de políticas 
neoliberales; el cambio climático; las persecu-
ciones políticas, religiosas, étnicas o de géne-
ro; la violencia generalizada, entre otras. 

En este marco, Almudena Cortés y Josefina 
Manjarrez hacen una compilación de una total 
de diez capítulos reunidos en el libro Género, 
migraciones y derechos humanos. En él, tratan 
temáticas con el eje rector de la migración. El 
libro responde a la tesis sobre el hecho de que 
la población migrante corre incontables riesgos 
al traspasar las fronteras porque carecen de 
una protección institucional por parte de los 
países de tránsito y destino, pero la situación 
se agrava para las mujeres por su condición ge-
nérica, ellas están más expuestas a padecer 
violencia sexual y de género. Esta obra se pue-
de ubicar desde una perspectiva feminista, 
principalmente en el campo de la antropología 
en relación con la sociología y el derecho. 

Los trabajos presentados en este libro 
tienen un corte cualitativo, con dos vertien-
tes: una documental y otra de campo. Desde 
lo documental se exponen aspectos teóricos 
acerca de los derechos de las mujeres, histo-
ria de las relaciones entre países, políticas de 
control migratorio, etcétera.

Desde el trabajo de campo se abordan 
grupos de mujeres con diferentes nacionalida-
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des y realidades, pero con una variable en co-
mún: la migración. Se utiliza la etnografía, las 
narrativas y los testimonios como herramien-
tas metodológicas. Estas tienen la finalidad de 
registrar a personas en movimiento en situa-
ciones complejas y por este medio conocer sus 
vivencias. 

Para la realización de este libro coopera-
ron dos instituciones educativas, la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla y la Uni-
versidad Complutense de Madrid, casas de 
estudio de Josefina Manjarrez y Almudena Cor-
tés, respectivamente. Resulta relevante seña-
lar la institución de adscripción de las editoras 
porque esto influye en el contenido del libro, 
es decir, algunos de los capítulos toman a la 
población poblana como su objeto de estudio, 
otros hacen referencia a la frontera entre Méxi-
co y Estados Unidos, así como también, se 
ocupan de la pequeña frontera que hay por tie-
rra entre la Unión Europea y el continente afri-
cano (España y Marruecos). 

El objetivo del libro es contribuir con la 
exposición de las violencias estructurales, de 
género y sexuales a las que se ven expuestas 
las mujeres que trasgreden los órdenes gené-
ricos con su migración. Para darle cobertura a 
estos temas, los capítulos fueron divididos en 
tres secciones. 

La primera parte se centra en exponer 
desde una perspectiva histórica la relación en-
tre México y los países del Triángulo Norte 
(Honduras, El Salvador y Guatemala) y, desde 
la teoría, a los regímenes de movilidad com-
puestos por políticas neoliberales, fronteras, 
la movilidad-inmovilidad de los sujetos y una 
diversidad de actores relacionados con la mi-
gración (coyotes, agentes migratorios, crimen 
organizado, entre otros). En esta misma línea 
se explicita el dominio que han tenido los regí-

menes de movilidad en las políticas de asilo 
en países como España y en las políticas mi-
gratorias de países como México. Las políticas 
migratorias fungen como mecanismos que cla-
sifican a los sujetos que cruzan las fronteras 
como una amenaza, a los cuales se les tiene 
que reprimir y contener, en consecuencia, hay 
un incremento de la violencia hacia los mi-
grantes. Esta es una de las razones por las que 
hay un aumento de violencia ejercida contra 
las mujeres migrantes. 

En el segundo corte de la obra, se retoman 
investigaciones con poblaciones distintas de 
estudio, los capítulos se centran en exponer 
las rutas, estrategias, procesos y destinos que 
eligen las mujeres migrantes; asimismo, se su-
brayan los motivos del aumento de la migra-
ción femenina (falta de empleos, violencia in-
trafamiliar, entre otros) y se enfatiza en los 
peligros a los que se ven envueltas las féminas 
en su ruta migratoria como asaltos, extorsio-
nes, violaciones, secuestros y explotación se-
xual, como resultado se encuentra que hay 
transformaciones en la vida de las mujeres, las 
cuales van desde el empoderamiento hasta el 
desánimo y la desesperanza. 

En la tercera y última sección se exponen 
trabajos que hacen referencia a la petición de 
asilo y a las rutas migratorias que toman las 
mujeres migrantes provenientes de África sub-
sahariana que se dirigen hacia el continente 
Europeo; se acusa el hecho de que las políti-
cas de externalización de fronteras y el control 
migratorio son las responsables de las vejacio-
nes y peligros a las que se ven expuestos los y 
las migrantes por tomar rutas inciertas y mor-
tales, esto, a su vez, refuerza el continuum de 
dominación patriarcal hacia las mujeres; en 
este sentido, la solicitud de asilo tampoco les 
asegura que sus problemas serán atendidos, 
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pues la Convención de Ginebra de 1951 no 
considera al género ni en estructura ni en con-
tenido.

Los capítulos que abordan estudios de 
caso aportan suficientes datos empíricos para 
poder entender y ejemplificar lo que señalan 
teóricamente en sus trabajos, en este sentido 
está lo que plantean Beatriz Moncó, Esperanza 
Jorge e Inmaculada Antolínez, quienes mues-
tran que las mujeres migrantes están dotadas 
de agencia, pues, a pesar de los peligros y las 
violencias a las que se ven expuestas, desarro-
llan una serie de estrategias con la finalidad de 
resistir las adversidades del origen, tránsito y 
destino como el consumo de anticonceptivos, 
el travestismo y los cuidados femeninos, con la 
finalidad de llegar a su meta. Las mujeres no 
son víctimas pasivas de la opresión patriarcal 
ni de los opresores, por ello deciden tomar de-
cisiones que aminoren los riesgos que las ame-
nazan. 

Dentro de las contribuciones que tiene 
este libro a los estudios migratorios con pers-
pectiva feminista se encuentra el destacar la 
violencia institucional en contra de las y los mi-
grantes ejercida por los países desarrollados 
como producto de la externalización de sus 
fronteras, de las políticas migratorias restricti-
vas o de las políticas de asilo, en particular de 
las mujeres, pues en estas, además de la carga 
racial, étnica y de clase, también recaen las nor-
mas de género que incrementan su vulnerabili-
dad, produciendo un ocultamiento del fenóme-
no migratorio femenino.  

En relación con el asilo, otro de los temas 
que más se retoman en el libro, Adriana Re 
hace una aportación al campo metodológico y 
a los procedimientos que se llevan a cabo en 
los lugares de detención de inmigrantes en di-
versos países, esto es, el uso del testimonio 

como herramienta metodológica a utilizar, en 
lugar del cuestionario intrusivo que se les 
aplica a hombres y mujeres con la finalidad de 
conocer su historia de persecución, abuso y 
vulnerabilidad y por medio de este determinar 
si amerita o no el asilo. Por medio de su pro-
puesta, Re devela que hay un vacío en las for-
mas en las que se abordan las emergencias 
humanitarias como producto de las políticas 
migratorias, por ello propone la antropología 
de la emergencia para que esta se encargue 
de responder a las emergencias humanitarias.

Se les reconoce a las compiladoras el he-
cho de que aparezca el género y las migraciones 
en el encabezado, esto resulta acertado porque 
en gran parte de los trabajos expuestos abor-
dan a las mujeres, y a estas, a su vez, en rela-
ción con los hombres, así como también se 
abordan distintos tipos de migraciones. Lo que 
no empata del todo es la manera en la que está 
expuesto el título, pues este no engloba las te-
máticas que se plantean, no refiere a una locali-
zación geográfica, ni al asilo, ni a la violencia 
sexual y de género, ni a una población específi-
ca que son las mujeres, es decir, no tiene una 
promesa de investigación que involucre las te-
máticas anteriormente mencionadas. 

Siguiendo esta línea, se tiene que hacer 
una precisión respecto de un dato encontrado 
en el capítulo de Josefina Manjarrez. En este 
se menciona que el Estado mexicano creó dis-
tintos programas o leyes relacionados con la 
entrada y salida de migrantes al país, una de 
las leyes en las que se hace hincapié es la Ley 
de Migración. Manjarrez menciona que esta 
fue creada durante el mandato del presidente 
Enrique Peña Nieto, sin embargo, esto no fue 
así, la ley se creó en el último periodo del go-
bierno de Felipe Calderón Hinojosa el 25 de 
mayo de 2011.
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Las betas de investigación que resulta-
ron de la lectura de este libro son: realizar un 
estudio sobre cómo son apoyadas y orienta-
das las mujeres migrantes por los refugios u 
organizaciones no gubernamentales, en cues-
tiones de salud reproductiva o servicios de gi-
necología, relacionados con la prevención de 
un embarazo resultado de una violación o del 
contagio de una enfermedad de transmisión 
sexual. Por otra parte, se sugiere que se haga 
una revisión de la legislación referente al asi-
lo, para que se incorpore la perspectiva de gé-

nero, pues las leyes sobre el asilo carecen de 
ello. Con la integración de esta perspectiva se 
buscaría garantizar la atención y protección 
de las mujeres solicitantes de asilo. 

Este es un libro sugestivo para conocer 
varias aristas de la migración femenina, y con-
tribuye al conocimiento que se tiene acerca 
de esta, pues en él se señala que no todos los 
casos de migración femenina son fallidos y 
que las trayectorias que siguen varían en rela-
ción con los objetivos que las migrantes tie-
nen. ID
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La migración es un fenómeno del cual se ha 
estudiado bastante, sin embargo, se cuenta 
con poca literatura sobre el proceso de migra-
ción en tránsito, sobre todo por la ruta del Pa-
cífico mexicano, la cual comprende los esta-
dos de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 
Sonora, Chihuahua y Baja California; lugares 
por donde los migrantes trazan su trayecto y 
donde, a su vez, enfrentan violencia, discrimi-
nación, racismo y xenofobia, sin recibir protec-
ción de sus derechos humanos por parte de 
las autoridades gubernamentales. 

Migración de tránsito por la ruta del Pacífico 
Mexicano. Caso Sinaloa: análisis del fenómeno y 
sus actores es un libro coordinado por Brianda 
Elena Peraza Noriega, y está compuesto por seis 
artículos que abordan el complejo fenómeno de 
la migración de tránsito, particularmente en el 
estado de Sinaloa. Los capítulos que se presen-
tan son resultado de una investigación de cam-
po realizada de febrero hasta diciembre de 2017, 
como parte del proyecto “Migración de tránsito 
en Sinaloa: su impacto en la población, el esta-
do y las organizaciones cívicas”, dirigido tam-
bién por la autora Peraza Noriega.

En el primer artículo, “Theoretical approa-
ches to transit migration” (Enfoques teóricos 
sobre la migración de tránsito), la autora Heide 
Castañeda examina los diversos enfoques teó-
ricos que se han aplicado para comprender el 
proceso de la migración de tránsito a nivel glo-
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bal y argumenta que los estudiosos deben en-
focarse no solo en los migrantes en tránsito, 
sino también en las comunidades de tránsito. 
En esta investigación, Castañeda utiliza el mé-
todo etnográfico en una zona de tránsito en 
Mazatlán, Sinaloa, para abordar cuestiones 
más amplias en los estudios contemporáneos 
de la migración, el transnacionalismo, la movi-
lidad, el humanitarismo y el Estado. 

Asimismo, indica que la migración de 
tránsito es el resultado de leyes, políticas y di-
námicas nacionales e internacionales, las cua-
les dan forma a los flujos migratorios, los ries-
gos y vulnerabilidades inherentes a los 
movimientos no autorizados. Castañeda seña-
la que, en los últimos años, los especialistas 
en migración se han salido del estudio del 
“origen” y del “destino” para centrarse en las 
zonas de tránsito por considerarlas sitios de 
investigación imperativos en los flujos migra-
torios globales contemporáneos. Este marco 
teórico, nos lleva a considerar los espacios so-
ciales y físicos que los migrantes encuentran 
en su tránsito, así como los impactos sociales 
y culturales de estos encuentros. 

Además de documentar las formas en 
que los derechos humanos de los migrantes 
son violados, la migración de tránsito también 
comprende interacciones más complejas que 
exponen las contradicciones y desconexiones 
entre las políticas gubernamentales de inmi-
gración y la experiencia sobre el terreno. La au-
tora de este texto argumenta que la migración 
en tránsito ha producido nuevos significados y 
experiencias para el estudio de la ciudadanía. 
En este capítulo enfatiza que los académicos 
deben centrarse no solo en los migrantes en 
tránsito sino también en las comunidades por 
las que pasan los migrantes, es decir, las co-
munidades de tránsito. Estos encuentros de 

tránsito, aunque fugaces y transitorios, pue-
den revelar las formas en que los flujos migra-
torios contemporáneos están reconfigurando 
las relaciones entre el Estado y los ciudada-
nos, entre los migrantes y los no migrantes, y 
entre la sociedad civil y el Estado.

En el capítulo “Perfil general del migrante 
de tránsito en su paso por Mazatlán, Sinaloa”, 
desarrollado por Brianda Elena Peraza Norie-
ga, se describe y analiza el perfil socioeconó-
mico del migrante de tránsito que atraviesa 
actualmente el estado de Sinaloa, específica-
mente, en su paso por la ciudad de Mazatlán, 
y se dirige hacia la frontera norte. En este aná-
lisis se destacan las estrategias de sobrevi-
vencia con las que cuenta el migrante, basán-
dose en las experiencias que este ha tenido 
en su trayecto, y la manera en la que han 
afrontado las adversidades que se han pre-
sentado. Además, se narran las condiciones 
en las que viaja y el tipo de apoyo que recibe 
en su peregrinar por parte de la sociedad civil. 
Se analizan las reflexiones personales que los 
mismos migrantes expresan al respecto. Cabe 
mencionar que este estudio se fundamenta 
en una investigación de campo llevada a cabo 
entre el mes de marzo y octubre de 2017, de la 
cual se obtuvieron 100 entrevistas y 300 en-
cuestas aplicadas a migrantes de tránsito que 
pasan por el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

Algunos hallazgos empíricos que arrojó 
esta investigación fueron que la mayor parte 
de los migrantes entrevistados son hombres 
(96%), mientras que solo una mínima parte 
corresponde a las mujeres (4%). De hecho, la 
poca presencia del sexo femenino se debe a 
que la mayor parte de las entrevistas se aplica-
ron en las vías del tren, medio de transporte 
utilizado más por los hombres inmigrantes. 
Por su parte, las mujeres migrantes venían en 
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dos caravanas —en los meses de mayo y octu-
bre de 2016, respectivamente— que atravesa-
ron el puerto de Mazatlán, Sinaloa, y a quienes 
entrevistaron en la iglesia San Francisco de 
Asís. Respecto a la edad de los migrantes que 
se entrevistaron, se encontró que la mayor 
parte son jóvenes (28%), entre los 18 y 25 
años de edad, y el 39% alcanza los 40 años. Se 
aclara que los migrantes en tránsito son, en su 
mayoría, hombres jóvenes y solteros en edad 
laboral altamente productiva. En el caso de las 
mujeres migrantes se encontró que represen-
tan el 20% de este flujo de población. Los paí-
ses de origen de los migrantes que se identifi-
caron en este estudio fueron: Honduras (46%), 
El Salvador (9%), Guatemala (8%), México 
(5%), Belice (2%), Colombia (1%) y Nicaragua 
(1%). Es importante señalar que todos estos 
países comparten (además de la falta de opor-
tunidades laborales) un común denominador: 
la violencia, la cual se ha incrementado en sus 
países de origen a partir del conflicto entre 
bandas delictivas, narcotráfico y crimen orga-
nizado.

Respecto al destino al que se dirigen los 
migrantes en tránsito, la mayor parte (16%) ex-
presó que se dirige a Los Ángeles, California; el 
7% dijo a Phoenix, Arizona; el 4% a Houston, 
Texas; y el 15% no especificó el lugar. Asimis-
mo, se les interrogó si tenían intenciones de 
quedarse en México, la mayoría (35%) respon-
dió que no, aunque no descartaron la idea de 
quedarse a trabajar aquí en caso de que se les 
ofreciera algo. En cuanto a la experiencia que 
han tenido en su travesía, el 28% expresó que 
ha sido asaltado, el 8% mencionó que el corre-
teo de las autoridades migratorias es una expe-
riencia frecuente y que, al quererlos esquivar, 
toman rutas más peligrosas donde opera el cri-
men organizado y la trata de personas. 

En relación con los motivos para utilizar la 
ruta Pacífico, el 47% de los migrantes entrevis-
tados dijo que tomaba esta ruta por ser la más 
segura —en comparación con la ruta del Gol-
fo—, el 9% señaló que es por el destino al que 
se dirige, por cuestiones logísticas y geográfi-
cas de la ruta; el 4% dijo que la conocía y que-
ría “probarla”; otro 4% dijo que era la única 
que conocían él y sus acompañantes. Asimis-
mo, el 18% de los migrantes tiene la expectati-
va de llegar a Estados Unidos y tener una mejor 
vida que les garantice su seguridad y tranquili-
dad; el 15% manifestó que sus expectativas 
eran económicas, pues tenían la esperanza de 
conseguir un buen empleo y ganar más que en 
su país de origen. Este capítulo nos mostró el 
perfil y radiografía general de los migrantes 
que atraviesan por el puerto de Mazatlán, Si-
naloa; así como todos los riesgos que padecen 
sin que exista protección y seguridad por parte 
de las autoridades.

Alma Lizárraga analiza, en su artículo “Es-
trategias de afrontamiento de las y los migran-
tes centroamericanos en su tránsito por Méxi-
co”, las tácticas de afrontamiento de los 
migrantes centroamericanos en su tránsito por 
México, afirma que frente a los pocos recursos 
con los que cuentan, a la dificultad del cruce y la 
vulnerabilidad en su trayecto, las y los migran-
tes han desarrollado una serie de estrategias 
para salvaguardarse. Este texto se divide en 
dos secciones, la primera se enfoca en los infor-
mes nacionales e internacionales que manifies-
tan las violaciones a las que son sometidos los 
migrantes como sujetos de derechos humanos 
y se plantea el contexto de vulnerabilidad en el 
que sobreviven; la segunda explora los escena-
rios en riesgo y muestra algunas estrategias de 
los migrantes en su tránsito por México. Este 
trabajo se aborda desde la perspectiva de gé-
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nero y se comprueba que los costos sociales no 
son los mismos para hombres y mujeres, pues 
la vulnerabilidad de las mujeres depende en 
mayor medida de los propios hombres, y la vul-
nerabilidad de los hombres se deriva de otros 
hombres, pues el hombre es el principal agre-
sor de los sujetos vulnerables, ya sea un poli-
cía, coyote o militar.

Fernando Enrique Villegas Rivera, en su 
investigación “Migrantes centroamericanos 
en tránsito por Mazatlán: consecuencias y 
efectos de la geopolítica migratoria a nivel lo-
cal”, estudia la migración de tránsito de cen-
troamericanos que siguen la ruta del Pacífico 
mexicano en su camino hacia el norte. Expone 
los antecedentes de la emigración de centroa-
mericanos hacia Estados Unidos desde una 
perspectiva crítica a sus políticas de inmigra-
ción. Comprende las fronteras como sistemas 
interrelacionados, por lo que adoptan un enfo-
que geopolítico, el cual permite observar 
cómo las leyes que criminalizan a los inmi-
grantes en Estados Unidos trascienden sus 
propias fronteras e impactan de manera nega-
tiva a Centroamérica y México, así como a 
otros países latinoamericanos. También ex-
plora las consecuencias y efectos de dichas le-
yes en México, y su impacto en el municipio de 
Mazatlán, Sinaloa. Villegas plantea compren-
der los actos de solidaridad emprendidos por 
algunos sectores hacia las y los migrantes en 
tránsito, como actos de resistencia oculta fren-
te al Estado en un contexto de violencia. A su 
vez, reconoce a organismos de la sociedad ci-
vil por ser sensibles y apoyar a los migrantes 
en tránsito, pues de antemano saben que ca-
recen de protección por parte del Estado.

Juan Manuel Mendoza Guerrero, en “Mi-
gración de tránsito irregular por México: el fra-
caso de una política migratoria congruente”, in-

dica que la política migratoria mexicana es un 
fracaso porque viola sistemáticamente tanto 
los derechos humanos de sus ciudadanos que 
emigran hacia Estados Unidos, como los dere-
chos humanos de los migrantes en tránsito que 
recibe en territorio nacional, y no ha podido 
controlar el flujo migratorio de una manera que 
se respeten los derechos humanos de los mi-
grantes. Además, reflexiona sobre la concep-
tualización y trato que los migrantes mexicanos 
reciben de su gobierno y sus similitudes con el 
tratamiento hacia los migrantes de tránsito. 
Esta situación se profundiza y refuerza median-
te las actividades del crimen organizado que 
actúa en un clima de impunidad. Asimismo, el 
autor de este capítulo explica que la migración 
de tránsito representa un desafío epistemológi-
co debido a la escasez de teorización y metodo-
logía para su estudio, además de que no se tra-
ta solo de estudiar el origen y destino de los 
migrantes, sino también la existencia de varios 
lugares por los que transitan y van formando 
sus propias rutas. En sus conclusiones, Mendo-
za Guerrero reitera la necesidad de que el go-
bierno mexicano reconozca a través de leyes y 
políticas su condición de país de migración, 
para que con este estatus se les brinde un me-
jor trato a los migrantes en tránsito como a los 
migrantes nacionales. 

Mayra Alejandrina Hernández Gurrola re-
flexiona sobre la temática de la atención y 
protección a niñas, niños y adolescentes mi-
grantes en su paso por Sinaloa, con el caso 
del albergue “Mi ángel del camino”, en la ciu-
dad de Mazatlán, Sinaloa. En esta investiga-
ción, se contextualiza que se emitió la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que ordena brindar atención a 
los menores migrantes tanto nacionales 
como extranjeros, lo cual obliga a las diferen-
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tes instancias estatales y municipales a invo-
lucrarse en esta disposición oficial. 

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, al ser un 
paso obligado para migrantes centroamerica-
nos, se construyó un albergue para brindar 
atención y protección a niños, niñas y adoles-
centes. Se explica en qué consiste esta ley, cuá-
les son los lineamientos que deben seguir las 
diferentes órdenes de gobierno, cómo surgió el 
albergue: “Mi ángel del camino”, además, des-
cribe cómo está compuesto, qué actividades 
realiza y qué personal lo integra. Se informa que 
desde la inauguración de ese albergue (el 18 de 
mayo de 2017) hasta la fecha, se han recibido 24 
menores migrantes, de los cuales 21 eran hom-
bres y tres mujeres, las edades de ellos, oscilan 
entre los 16 y los 17 años, y provenían de Guate-

mala y Honduras. Aunque este albergue tiene 
poca capacidad, se tiene proyectado aumentar 
su capacidad con la construcción o habilitación 
de un espacio que responda a las necesidades 
requeridas. Será necesario, para futuras investi-
gaciones, darle un seguimiento a la atención 
que brindan a los niños, niñas y adolescentes no 
acompañados, así como a quienes viajan acom-
pañados por sus familiares.

Este libro invita a la reflexión y concientiza-
ción sobre el complejo y dinámico mundo que 
representa la migración de tránsito enfocada en 
una zona poco explorada: Sinaloa, y, al mismo 
tiempo, se convierte en un referente porque vi-
sibiliza las problemáticas y estigmas que afec-
tan y criminalizan a los migrantes centroameri-
canos y mexicanos de otras entidades. ID
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Durante el periodo 2017-2020, fue coordinadora de Investigación y Estu-
dios Avanzados de la Facultad de Contaduría y Administración. De 2013 al 
2016, estando adscrita a la Facultad de Economía de esta misma universidad, 
tuvo diversos cargos administrativos, además de ser profesora investigado-
ra, tales como: coordinadora de la licenciatura de relaciones económico-in-
ternacionales (modalidad a distancia), coordinadora de Proyectos Especiales, 
coordinadora de la maestría en creación y estrategias de negocios y coordi-
nadora del Programa Doctoral en Ciencias Económico Administrativas. Res-
pecto a su desempeño académico, ha sido profesora desde el año 2001 en la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Ana Luisa Gómez Blancarte
Profesora-investigadora del Programa de Matemática Educativa del Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA-Lega-
ria) del Instituto Politécnico Nacional. Es doctora en ciencias especialidad en 
matemática educativa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y de la International Association for Statistical Education (IASE). Es edi-
tora asociada de la revista Statistics Education Research Journal (SERJ) y de 
la revista de Educación Matemática. Entre sus publicaciones recientes se en-
cuentran:

Gómez Blancarte, A. L., Chávez, Aguilar, R. D. y Miranda Viramontes, I. 
(2022). Enfoques de la enseñanza de la estadística en los programas de estu-
dio de educación media superior. IE Revista de Investigación Educativa de la 
REDIECH, 13, e1394. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v13i0.1394.

Gómez-Blancarte, A. L., Rocha, C. R. y Chávez, A. R. D. (2021). A survey 
of the teaching of statistical literacy, reasoning and thinking: Teachers’ clas-
sroom practice in Mexican high school education. Statistics Education Re-
search Journal, 20(2): art. 13 (número especial). https://doi.org/10.52041/
serj.v20i2.397.

Gómez-Blancarte, A. L. y Miranda, I. (2021). Participation and reification: 
Two basic design principles for mathematics professional development pro-
grams. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 
21(3): 625-638. https://doi.org/10.1007/s42330-021-00175-1.

Alejandra Patricia Gómez Cabrera
Doctora en ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales en la UNAM. Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos (2017). Coordinadora del Grupo de Investigación en Co-
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municación Intersubjetiva de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación. 

Docente en la UNAM desde 2008, en la carrera de ciencias de la comuni-
cación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en el Área de Talleres 
de Lenguaje y Comunicación, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur. Tutora del Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Coordinadora de distintas líneas de formación y actualización 
docente en el mismo recinto, donde también colabora en la Campaña Perma-
nente contra el Acoso y el Hostigamiento Sexual.

Miembro de la International Association for Media and Communication 
Research y la Red Nacional de Investigadores en los Estudios Sociocultura-
les de las Emociones. Entre sus líneas de investigación destacan la violencia 
juvenil, la comunicología de las emociones, corporalidades e identidades 
afectivas. Coautora del libro Cuerpo, comunicación y emociones. Reflexiones 
teóricas y experiencias empíricas (2021). Autora y coordinadora de los libros 
Arte, cultura y comunicación. Accediendo a las sensibilidades sociales (2022), 
Autoconocimiento e intersubjetividad. Pilares de la comunicación humana 
(2019), Formación integral. Una aproximación a la afectividad y las inteli-
gencias múltiples (2018).

José Ramón Guzmán
Estudió la maestría en matemáticas en la UNAM, y la licenciatura en matemá-
ticas en la UNAM. Investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas 
de la UNAM, adscrito a la Unidad de Investigación en Economía Aplicada. Pro-
fesor de matemáticas en el Posgrado de Economía de la UNAM.

Ha impartido conferencias en diversas instituciones tanto nacionales 
como internacionales.

Mayra Alejandrina Hernández Gurrola
Es egresada de la licenciatura en sociología por la facultad de ciencias socia-
les de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Recién egresada de la maestría en 
ciencias sociales con énfasis en estudios regionales, por esa misma institu-
ción. Ha trabajado como docente en el Centro de Ejecución de las Consecuen-
cias Jurídicas del Delito (CECJUDE) así como también en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) desempeñándose como Capacitadora Asistente Electoral (CAE). 

Ha realizado tres veranos de investigación en importantes universidades 
del país: en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad 
Autónoma de Occidente y en la Universidad Autónoma de Baja California. 
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También ha hecho estancias de investigación en el Colegio de la Frontera Sur, 
Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas y en el Colegio de México. En 
2017, fue becaria del proyecto de investigación “Migración de tránsito en Si-
naloa: su impacto en la población, el Estado y las organizaciones cívicas” con 
clave PROFAPI2015/216 dirigido por la Dra. Brianda Elena Peraza Noriega.

Ha publicado un capítulo de libro titulado “Atención y protección a niñas, 
niños y adolescentes migrantes en su paso por Sinaloa: Albergue ‘Un ángel 
del camino’ en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa”, en el libro Migración de trán-
sito por la ruta del Pacífico Mexicano. Caso Sinaloa: Analizando al fenómeno y 
a sus actores.  A lo largo de su vida académica ha presentado diversas ponen-
cias en coloquios y congresos, e impartido talleres. 
Sus líneas de investigación son: cultura, migración, identidad y mujeres.

Sergio Miguel Hernández Medina
Doctor en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas por la 
Universidad Complutense de Madrid, España, en la Facultad de Ciencias de 
la Información (2015-2019). Maestro en ciencias sociales con especialidad en 
análisis político y procesos electorales, en la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Unidad Mazatlán (1998-2000). Li-
cenciado en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UAS, Unidad Mazatlán (1992-1997). Ha realizado estancias de investiga-
ción en la Universidad de Barcelona, España (2017), Universidad Nacional 
Autónoma de México (2018) y Universidad de la Frontera, Chile (2019). Espe-
cialista en medios de comunicación, procesos electorales y estudios de géne-
ro. Se desempeñó como director de Educación Cívica Electoral en el Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa (2005) y como presidente del Distrito XX en Ma-
zatlán, Sinaloa (2013).

Ricardo Hernández-Martínez
Es ingeniero en alimentos, maestro y doctor en biotecnología, los tres títulos 
por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Su área de interés es 
la biotecnología y temas ambientales. El Dr. Hernández es miembro numera-
rio de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería desde 2011. Ha 
dirigido 7 tesis de maestría y dos a nivel licenciatura. Cuenta con 22 artículos 
JCR, publicados. Arbitro de revistas nacionales e internacionales. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I (2021-2025). Actualmente, es 
catedrático Conacyt, comisionado en el Colegio de Postgraduados campus 
Córdoba. Laboratorio de Biotecnología Microbiana Aplicada.
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Santiago Inzunza Cazares
Maestro y doctor en ciencias en la especialidad de matemática educativa por 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. Profesor e investigador de las facultades de Estudios Internaciona-
les, y, Educación, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Profesor invitado 
en la maestría en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Quinta-
na Roo y de la maestría en enseñanza de las ciencias de la Universidad Poli-
técnica de Aguascalientes.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y Miembro Honorífico del Sistema Sinaloense de Investi-
gadores y Tecnólogos. Estancias académicas en el Departamento de Matemá-
tica Educativa del Cinvestav-IPN y en el Departamento de Didáctica de las Ma-
temáticas de la Universidad de Valencia, España. 

Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores del uso de 
la Tecnología en Educación Matemática, y miembro de la Sociedad Mexicana de 
Investigación y Divulgación de la Educación Matemática (SOMIDEM). Consejero 
Técnico de los exámenes EGEL Ceneval de informática y estadística. Evaluador 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt.

Manuel Alejandro Lizardi Jiménez
Es maestro y doctor en biotecnología por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (2011). Actualmente, trabaja para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía de México en el Programa de Investigadoras e Investigadores por México, 
desde 2015, y está comisionado desde 2018 en la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, en la maestría en derechos humanos de la Facultad de Dere-
cho. Es parte del núcleo básico de profesores de esa maestría y del proyecto 
Pro Human Biolaw, financiado por la Comisión Europea y liderado por la Uni-
versidad de Murcia (España). Su interés profesional se centra en la ingeniería 
de bioprocesos ambientales y su interdisciplina con los derechos humanos y 
la biopolítica. Su producción científica se puede resumir así: 1 patente, 46 ar-
tículos en revistas indexadas en JCR, 9 capítulos de libros, 12 artículos en re-
vistas de divulgación, 72 ponencias en congresos y seminarios nacionales e 
internacionales, 6 proyectos financiados dirigidos, 20 estudiantes de posgra-
do dirigidos. Responsable del Proyecto 466 de Investigadores por México-Co-
nacyt: Biosociodiversidad y Derechos Humanos.

Frambel Lizárraga Salas
Es doctora en ciencias políticas y sociales, con orientación en ciencias de la co-
municación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestra 
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en comunicación (UNAM). Licenciada en ciencias de la comunicación por la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Profesora e investigadora de tiempo com-
pleto titular “A” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa. Investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel 
I, del Conacyt. En el año 2011, realizó estancia de investigación durante 6 me-
ses en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Realizó estancia pos-
doctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Hu-
manidades de la UNAM (CEIICH) (2016-2018), en el Programa de Investigación 
Feminista, donde desarrolló el proyecto de investigación: “La representación 
de las mujeres migrantes en la prensa escrita de México y Estados Unidos”.

Ha publicado 12 capítulos de libro, así como artículos de investigación en 
revistas indizadas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los ca-
pítulos de libro: “Elecciones presidenciales en Estados Unidos 2020: Estrategias 
persuasivas, spots y voto latino” (2021), en el libro Medios, elecciones y opinión 
pública, editado por la editorial Tirant Lo Blanch; “Cambios y nuevos escena-
rios de la movilidad femenina ante la política migratoria en la era Trump” 
(2021), en el libro Temas y aproximaciones actuales para el estudio de las migra-
ciones y movilidades en las Américas, editado por el Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM; “Violencia de género contra mujeres periodistas en 
Sinaloa”, publicado en el libro Movilidad humana, desarrollo regional y estudios 
culturales, editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otros.

Asimismo, es coautora del artículo de investigación: “La invisibilidad de 
las mujeres migrantes en tránsito por la ruta del pacífico mexicano” (2021), 
publicado en la Revista Diarios del Terruño, de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Cuajimalpa. Así como del artículo: “El efecto Trump: La 
migración mexicana en la agenda mediática de la prensa de México y Estados 
Unidos: La Jornada y La Opinión”, publicado en la Revista INTERdisciplina, 
del CEIICH de la UNAM, vol. 7, núm.8.

Sus líneas de investigación son: periodismo, comunicación política, géne-
ro y migración.

Ana Laura López
Fundadora del Colectivo Deportados Unidos en la Lucha, y el taller de seri-
grafía y costura Deportados Brand, el 16 de diciembre del año 2016. En este 
taller de serigrafía y costura se realizan la impresión y la venta de artículos 
como playeras alusivas a la deportación, y sus integrantes pueden transmitir 
el sentir y el vivir del tema migratorio, así como su labor pro migrante.
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Ana Lucía Maldonado González
Investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Edu-
cación de la Universidad Veracruzana, en la línea educación ambiental para 
la sustentabilidad. Doctora en trabajo social (PhD) por la Universidad Laval, 
Quebec, CA.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro Asociado del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Academia Nacional de 
Educación Ambiental.
Correo-e: anmaldonado@uv.mx.
http://orcid.org/0000-0002-7780-8206.
https://www.uv.mx/personal/anmaldonado/publicaciones/.

Pedro Genaro Méndez Castillo
Es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Laboró en Banco de México en el área de índices y precios, como agente inmo-
biliario y como profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Actualmente, cursa la maestría en estudios sobre migra-
ción de la Universidad Iberoamericana; su especialidad es sobre los mercados 
laborales y el impacto que tiene la migración internacional en los salarios de 
los trabajadores nativos.

Susana Jeanine Mondragón Aguilar
Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM, con líneas de investiga-
ción en el análisis del discurso periodístico, migración y periodismo, las no-
ticias falsas, y la representación de la violencia mediática. 

Licenciada y maestra en comunicación por la UNAM. Actualmente es pro-
fesora en la Facultad de Estudios Superiores Aragón (UNAM), donde analiza 
la labor periodística en entornos virtuales y los procesos de desinformación. 
Es docente con 14 años de experiencia en la enseñanza del periodismo.

Diego Morales Govea
Es especialista de proyectos de inclusión de personas en contextos de movili-
dad humana en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en México 
(PNUD). A lo largo de su experiencia profesional, se ha desempeñado en distin-
tos puestos y Agencias del Sistema de Naciones Unidas, tales como la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (OIM) y el Departamento de Seguri-
dad y Salvaguarda de Naciones Unidas (UNDSS). Actualmente, se encuentra 



451

C
O

L
A

B
O

R
A

N
 E

N
 E

S
T

E
 N

Ú
M

E
R

O C
O

L
A

B
O

R
A

N
 E

N
 E

S
T

E
 N

Ú
M

E
R

O

Volumen 11, número 29, (441-456), enero–abril 2023
www.interdisciplina.unam.mx 

COLABORAN EN ESTE NÚMERO

INTER DISCIPLINA

culminando la maestría en estudios sobre migración en la Universidad Ibe-
roamericana. Su proyecto de tesis está enfocado en una evaluación crítica so-
bre las estrategias de incorporación de migrantes de retorno de la comunidad 
LGBT, ello desde una perspectiva de Naciones Unidas con vista al desarrollo.

Elisa Ortega Velázquez 
Es investigadora de tiempo completo en el área de derecho internacional en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es doctora en derecho y 
maestra en derecho público por la Universidad Carlos III de Madrid, y licen-
ciada en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un 
postdoctorado en derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile y 
en la Universidad de Warwick. Además, pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores. 

Sus líneas de investigación son: derecho internacional de los derechos 
humanos; derecho internacional de las migraciones; derecho internacional de 
los refugiados; derecho internacional público; derechos de los niños y las 
mujeres; y sistema interamericano de derechos humanos. 

Tiene diversas publicaciones sobre sus líneas de investigación. Y ha pre-
sentado diversas ponencias e impartido talleres relativos a temas de migra-
ción. Imparte clases de derecho internacional público, derechos humanos y 
derecho internacional de las migraciones a nivel maestría y doctorado. Es 
miembro del grupo multidisciplinario de investigadores que trabajan en la 
alerta contra la violencia de género en el estado de Veracruz. Coordina el Di-
plomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM; co-coordina la línea institucional de investigación de 
“migración, movilidades y derechos” del Instituto, y es miembro activo de la 
línea de investigación de derecho internacional del mismo Instituto.

Daniel Peña Serret
Doctor en ciencias políticas y sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, en donde es profesor de tiempo completo e imparte cur-
sos de teorías y de métodos avanzados de comunicación, comunicación polí-
tica y diseño de proyectos profesionales en el nivel de licenciatura, así como 
de opinión pública en el Programa de Especializaciones. 

Es miembro de la Comisión Dictaminadora en Ciencias de la Comunica-
ción, del Comité Académico del Programa de Maestría en Docencia para la Edu-
cación Media Superior, así como del Patrón de Tutores del Programa de Posgra-
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do en Ciencias Políticas y Sociales, en donde es tutor de dos tesis de doctorado 
y lector de dos tesis de maestría. Sus líneas de investigación son mediatización 
de la política, democracia, participación y opinión pública, y, actualmente, de-
sarrolla un proyecto acerca del papel de la afectividad en la política. 

En 2021, fue publicado su libro Repensando la participación política en el 
entorno multimediático. Experiencias en México, editado por la UNAM, su capí-
tulo “Alternativas del debate teórico de la comunicación: mediatización como 
problema transversal”, en el libro Investigar la comunicación y las nuevas al-
fabetizaciones en la era posdigital, y su capítulo “Uso estratégico de las emo-
ciones desde el poder: afectividad y construcción simbólica del adversario 
ante expectativas de cambio político en México”, en el libro Dimensiones de lo 
público y lo político en la segunda alternancia democrática: Socialización, par-
ticipación alternativa y discurso político, ambos coeditados por RIA Editorial y 
la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, de la que es 
miembro, como lo es también de la Asociación Latinoamericana de Investiga-
dores de Comunicación, de la Cátedra Internacional de Opinión Pública José 
Antonio Meyer Rodríguez, y, a partir del 2022, del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (nivel I).

Juan Carlos Pérez Arriaga
Profesor de tiempo completo en la Facultad de Estadística e Informática de la 
Universidad Veracruzana. Licenciado en informática por la Universidad Vera-
cruzana. Maestro en ciencias de la computación por la Fundación Arturo Ro-
senblueth.
Correo-e: juaperez@uv.mx.
http://orcid.org/0000-0003-2354-2462. 
https://www.uv.mx/personal/juaperez.

Claudia Elisa Reséndez Muñoz
Es licenciada en relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. Ha laborado en organizaciones enfocadas 
a la protección de personas con necesidades de protección internacional, ta-
les como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y 
Programa Casa Refugiados. Actualmente, cursa el último semestre de la maes-
tría en estudios migratorios de la Universidad Iberoamericana; su disertación 
estará enfocada en analizar los impactos psicosociales de la detención migra-
toria en el proceso de integración de personas refugiadas en México.
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Suhey Tristán Rodríguez
Abogada y maestra en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, doctora en derecho por la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo, México. Actualmente es profesora del Núcleo Académico Bá-
sico de la maestría en derechos humanos, de la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. Miembro del Proyecto de Investigación “Pro Human Biolaw: as global 
tool for Human Rights protection” liderado por la Universidad de Murcia. Su 
línea de investigación actual es justicia ambiental urbana, derecho a la ciudad 
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