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AbstrAct 
Most theoretical accounts in the current literature on North American integration consider the imple-
mentation of side and parallel environmental agreements to the North American Free Trade Agree-
ment (nafta) and their corresponding institutions either a side-effect of the national governments’ 
pursuit of their economic interests or the result of successful pressure by non-governmental orga-
nizations to include their socio-environmental demands in the treaty. These opposite explanations 
closely resemble liberal intergovernmentalist and transnational-focused accounts used to ex-
plain the occurrence and progression of regional integration in Europe. This article reviews and 
challenges both accounts and argues that they both assess inadequately the interests of govern-
mental and transnational actors and their roles and relative influence in determining the outcome 
of the negotiations of the nafta side and parallel agreements on the environment. It proposes 
that a revised liberal intergovernmentalist account that considers the non-economic national in-
terests of nation-states would explain better the pursuit and negotiation of nafta’s environmental 
side and parallel agreements and the institutional structure that resulted from them. 
Key words: North American environment, regional integration, nafta, liberal intergovernmen-
talism, transnationalism.

resumen

La mayoría de las explicaciones teóricas en la literatura actual sobre integración en América del 
Norte consideran que la implementación de los tratados ambientales complementarios y para-
lelos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan), y sus instituciones correspon-
dientes, es un efecto colateral de la búsqueda de los intereses económicos de los gobiernos 
nacionales, o el resultado exitoso de la presión ejercida por las organizaciones no gubernamen-
tales (ong) para incorporar sus demandas socioambientales a la negociación del tlcan. Estas 

National Governments, Transnational Actors, and 
Their Roles in the Creation of the North American 

Environmental Agreements and Institutions
Gobiernos nacionales, actores transnacionales y su papel en la creación 

de acuerdos e instituciones ambientalistas en Norteamérica

iván farÍas pelcastre*

 *  Rothermere American Institute, University of Oxford, UK; Centro de Estudios Políticos y Constitucio-
nales, Madrid, Spain; <farias.pelcastre@gmail.com>.
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explicaciones, opuestas en naturaleza, se asemejan a las teorías intergubernamental liberal y 
transnacionalistas utilizadas para explicar la incidencia y el progreso de la integración regional 
en Europa. Este artículo examina y desafía ambas explicaciones teóricas y argumenta que am-
bas evalúan inadecuadamente los intereses de los actores gubernamentales y transnacionales, 
y sus roles e influencia relativos en la determinación del resultado de las negociaciones de los 
tratados complementarios y paralelos al tlcan sobre el medio ambiente. Propone que una teo-
ría intergubernamentalista liberal revisada, que tome en consideración los intereses nacionales 
no económicos de los Estados-nación, explicaría mejor la búsqueda y negociación de los acuer-
dos complementarios y paralelos al tlcan sobre el medio ambiente, y la estructura institucional 
que resultó de ellos.
Palabras clave: medio ambiente en América del Norte, integración regional, tlcan, interguber-
nmentalismo liberal, transnacionalismo.

IntroductIon

In January 1994, two side and parallel environmental agreements between Canada, 
the United States, and Mexico came into effect along with the North American Free 
Trade Agreement (nafta): the North American Agreement on Environmental Coop-
eration and the U.S.-Mexico Border Environment Cooperation Agreement. To adminis-
ter them, the governments established three regional institutions: the (North American) 
Commission for Environmental Cooperation (cec), the North American Develop-
ment Bank, and the (U.S.-Mexico) Border Environment Cooperation Commission. 
The agreements’ implementation and the creation of these institutions, aimed at pro-
tecting and enhancing the North American environment, made the three countries’ 
domestic environmental policies trilaterally interdependent.1 

To date, most accounts in the current literature on North American integration 
consider the agreements’ implementation and the creation of these institutions as 
either a side-effect of the pursuit of national governments’ economic interests or the 
result of successful pressure by non-governmental organizations to include their de-
mands in nafta’s negotiations. On the one hand, most North America-focused schol-
ars argue that national governments –most prominently, the U.S.– dominate this 
integration process (Wise, 1998; Appendini and Bislev, 1999; Cameron and Tomlin, 
2000; Weintraub, 2004; Studer Nóguez and Wise, 2007; Clarkson, 2008; MacDonald, 

1  Following Gilardi (2014), interdependence is defined as the influence the decisions and actions that a given 
nation-state takes in the pursuit of its national interests have on the policy choices of other nation-states. This 
pursuit imposes or produces significant constraints, costs, and/or benefits for other states, and vice versa. 
Should this influence be mutual, it can be argued that the nation-states in question are interdependent.
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2008; Ayres and Macdonald, 2012; Duina, 2016). In their view, transnational actors 
and/or regional institutions either exercise very limited influence on this process or 
none at all (Cameron and Tomlin, 2000; Clarkson, 2008; Hale and Blank, 2010; Ayres and 
MacDonald, 2012; McKinney, 2015). According to these scholars, the occurrence 
and progression –or lack thereof– of North American integration, including the im-
plementation of nafta’s environmental agreements, is satisfactorily explained by 
theoretical accounts based on the analysis of national governments’ interests, positions, 
and actions. I argue that these explanations closely resemble liberal intergovernmen-
talist accounts of the occurrence and progression of European regional integration. 

On the other hand, a smaller number of scholars highlight the influence of 
transnational actors in determining the extent of this process, even if not its current 
pace or direction. According to these scholars, society-oriented, labor, and environ-
mental civil society organizations in the three countries, and especially in the U.S., 
pressed the national governments into negotiating and implementing environmen-
tal and labor agreements alongside nafta as a condition to its approval in their cor-
responding domestic legislatures (Raustiala, 1996, 2003, 2004; Bugeda, 1998; Kibel, 
2001; Markell, 2004, 2005; Knox and Markell, eds., 2003). In these accounts, transna-
tional actors significantly influenced the negotiation and implementation of nafta 
by broadening the scope of the overall bargain to incorporate and establish environ-
mental and labor side and parallel accords to the main agreement, which the Cana-
dian, U.S., and Mexican governments did not originally pursue.2 This explanation, 
then, closely resembles recent “transnational”-centered theoretical approaches that 
emphasize the role of transnational actors (that is, neither governments nor regional 
institutions) to explain the occurrence and development of European integration 
(Hurrelmann, 2009; 2011).

I review both accounts and argue that they both inadequately assess the inter-
ests of governmental and transnational actors, and their roles and relative influence 
in determining the outcome of the negotiations of nafta’s side and parallel agreements 
on the environment. I argue that both “purely” liberal intergovernmentalist- and 
transactionalist-like accounts of this process overlook significant features of the nafta 
deal and its institutional outcome that reveal national governments’ non-economic 
interests and the very limited capacity of transnational actors to act as a cohesive group 
with coherent demands. I propose, then, to review and reassess more adequately, 
even if briefly, the origins and occurrence of North American integration better than 
currently dominant accounts do. In doing so, I also aim at demonstrating the relevance 

2  Given the focus of this article, I do not discuss further the nafta’s side agreement on labor, i.e. the North 
American Agreement on Labour Cooperation (naalc).
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of European integration theories to the North American case, through the com-
parative use of the liberal intergovernmentalist and transnationalist approaches. I argue 
that this kind of revised account would better explain the original and current extent, 
pace, and direction of North American integration, including its expansion toward 
“non-economic” policy areas.

To do so, I first briefly describe and discuss the emergence of environmental 
cross-border rules and regional institutions in North America. Then, I summarize the lib-
eral intergovernmentalist- and transnationalist-like accounts often used to explain the 
emergence and development of North American integration. I argue that although 
the theorization of this process has been very limited, the accounts that are currently 
provided to explain it closely resemble those used to explain the emergence and de-
velopment of European integration. I discuss and analyze the relevant policy and 
institutional developments in the region and the roles of governmental and transna-
tional actors. Finally, I review the current explanations for the emergence of this pro-
cess and show their ability to more adequately explain the extent, pace, and direction 
of this process. I argue that doing so will contribute to demonstrate the relevance of 
(European) integration theories to the study of the North American case.

the emergence of envIronmentAl cross-border rules 
And regIonAl InstItutIons In north AmerIcA

Canadian, Mexican, and U.S. cooperation on environmental issues was very limited 
before the implementation of nafta and naaec in the 1990s. Although trilateral consul-
tation among these countries on related matters dates as far back as the late nineteenth 
century, no trilateral cross-border rules existed prior to these agreements.3 Prior to 
nafta, these issues had not been raised in the negotiation or functioning of bilateral, 
trilateral, or multilateral agreements between the North American countries, includ-
ing the Canada-U.S. Free Trade Agreement (cusfta). When the Canadian, Mexican, 
and U.S. governments started to negotiate nafta at the beginning of the 1990s, they 

3  Before nafta and naaec, trilateral intergovernmental engagements between the North American govern-
ments were limited in both scope and frequency, and, for the most part, took place in multilateral fora. Al-
though government officials from all three countries had been calling for dealing with environmental 
issues in a trilateral and institutionalized form since the 1890s, the national governments opted to maintain 
separate consultative bilateral mechanisms, burdened by significant obstacles to cooperation, well into the 
1990s. These high-level bilateral consultations between the U.S. and Mexican and the U.S. and Canadian 
governments were usually circumscribed to the discussion of single issues (for example, distributing water 
in bodies located along their common borders or countering pollution in the areas surrounding them). Due 
to their remedial focus, however, these consultative mechanisms commonly failed to prevent, identify, or 
effectively address cross-border environmental problems.
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did not expect existing environmental issues to affect its negotiations (Knox and 
Markell, eds., 2003).

By the early 1990s, however, intra-regional trade and foreign direct investment 
among the three countries had already been growing significantly. When the nafta 
negotiations started, civil society groups in the three countries raised concerns about 
the social and environmental impact that increased cross-border economic exchanges 
would have in their communities. Most of these groups argued that such exchanges 
would impact negatively on the three countries’ environment by prompting a “race 
to the bottom” for trade and investment.4 They said that firms and investors would 
seek to take advantage of the uneven economic development and enforcement of 
environmental laws in North America, which were claimed to be especially low and 
weak in Mexico (Weintraub, 1990; Shrybman, 1993; Husted and Logsdon, 1997). In 
their view, nafta should incorporate explicit means of enforcement (such as trade 
sanctions) to ensure that its implementation would not lead to environmental degra-
dation in their countries or the rest of North America. In response, government officials 
in the three countries committed to not downgrade or weaken domestic environ-
mental laws and standards owing to the implementation of nafta. They rejected, how-
ever, creating enforcement mechanisms (including trade penalties) in cases of failure 
to enforce environmental laws, arguing that doing so would generate trade distor-
tions that would hinder the gains expected from implementing the agreement. At 
the same time, they acknowledged that rejecting such proposals outright could lead 
to continued (and, possibly, growing) opposition from civil society groups. To avoid 
obstacles in passing nafta in their legislatures, the three governments then resolved 
to negotiate and implement the naaec as a side agreement to nafta.5 Meanwhile, to ad-
dress the specific needs of the area along their shared border, the U.S. and Mexico 
resolved to also negotiate and implement the beca as a parallel agreement to nafta, as 
Canada expressed no interest in taking part in it.

4  These groups’ concerns varied considerably and were at times even conflicting. Some, for instance, argued 
that the increased cross-border trade resulting from nafta would lead to environmental degradation in 
their communities, especially in those located along the U.S.-Mexico border. Others argued that the liberal-
ization of foreign direct investment in North America would result in a region-wide race to the bottom, as 
environmental standards would be reduced –or further reduced– to attract investment and jobs. It was said 
that this phenomenon would especially affect the U.S. and Canada, as environmental regulations were 
purportedly stricter in these countries than in Mexico (Bugeda, 1998: 1592; Scott, 2003: 1). Finally, others 
argued that liberalized trade and investment would result in the relocation of environmentally-harmful 
foreign companies from the U.S. and Canada to Mexico, where they would allegedly benefit from laxer 
environmental regulations.

5  The nafta side agreements (naaec and naalc) are not part of the main bargain. They are, instead, trilateral 
agreements entered into by Canada, Mexico, and the U.S. to address labor and environmental issues and 
concerns related to the effects of the implementation of nafta. As a parallel agreement, beca is not part of 
nafta itself either.
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At first glance, these agreements resemble other international, intergovernmen-
tal instruments aimed at protecting the environment. The naaec’s main objectives are

•  fostering the protection and improvement of the domestic environment in the 
three countries;

•  increasing trilateral cooperation for the conservation, protection, and enhance-
ment of North America’s environment; and

•  enhancing compliance with and enforcement of domestic environmental laws, 
policies, and regulations throughout the region.

To accomplish these three objectives, the naaec recognizes each country’s right to 
determine its own level of environmental protection, set its own environmental poli-
cies and priorities, and adopt or modify its laws and regulations accordingly. At the 
same time, however, the naaec creates obligations for the national governments to ensure 
that their domestic laws and regulations provide for high levels of environmental 
protection; enforce such safeguards; and aim at continually improving them. This com-
bination of national governments’ rights and obligations constitutes naaec’s raison d’être: 
ensuring the effective enforcement of domestic environmental laws in North America 
through the implementation of a regional agreement that sets cross-border rules.

To ensure fulfillment of these obligations, the naaec mandated the establish-
ment of the (North American) Commission for Environmental Cooperation (cec).6 
This institution oversees the agreement’s implementation, facilitates collaboration 
among the national governments, and fosters public participation for the conserva-
tion, protection, and enhancement of the North American environment. This last 
provision is especially important. First, it enables the North American public, i.e. in-
dividuals and ngos in any of the three countries, to protect and enhance the region’s 
environment even beyond the borders of their own countries. And second, it gives 
the cec jurisdiction to address “almost any environmental issue that might arise in 
the continent” and that the public might bring to its attention through the Submis-
sion on Enforcement Matters (sem) process (Knox and Markell, 2003: 11). The Border 
Environmental Cooperation Agreement (beca), meanwhile, aims at strengthening 
cooperation between the U.S. and Mexico on environmental issues and preventing 

6  The cec’s institutional structure resembles that of other international bodies. It is made of a Council, a Sec-
retariat, and a Joint Public Advisory Committee (jpac). The Council is the cec’s governing body and is made 
up of the environmental ministers of each country. The Secretariat conducts most of the cec’s day-to-day 
work and assists the Council in fulfilling its responsibilities. It is also responsible for managing and consid-
ering, in the first instance, citizen submissions on enforcement matters. Finally, the jpac fosters public par-
ticipation in the cec’s work, aims at ensuring transparency in cec activities, and advises the Council and 
Secretariat on environmental priorities and issues of concern to the North American public.
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damage to the environment in the area along their common border, resulting from 
the operation of nafta. To fulfill these aims, the beca established two bi-national in-
stitutions: the Border Environment Cooperation Commission (becc) and the North 
American Development Bank (nadb). They are both charged with evaluating and 
providing administrative and financial support and resources for developing and 
improving environmental infrastructure in the area.7 To fulfill their mandates, they 
have quasi-independent budgets whose allocation is not subject to changes by na-
tional or sub-national administrations.8 Along with the trilateral cec, the becc and 
nadb constitute North America’s regional environmental institutions.

theorIsIng north AmerIcAn IntegrAtIon

Do Liberal Intergovernmentalism or Transnationalism explain the Pursuit,  
Negotiation, and Implementation of nAftA’s Environmental Agreements?

To date, most of the academic and non-academic literature on North America is still 
focused primarily on the study of nafta and its effects on the economies –and, to a 
lesser extent, societies– of Canada, the U.S., and Mexico. The nature, functioning, 
and effects of the operation of nafta’s side and parallel agreements on labor and en-
vironment are far less discussed and studied. This is due to the seeming consensus 
among academic and non-academic analysts of North American integration that the 
process is limited only to the functioning of trade and investment agreements among 
the three countries over the past fifty years.9 Such an interpretation leads most scholars 
and commentators to conclude that the process does not involve “non-economic” 
policy issues. Most of them argue that the Canadian, Mexican, and U.S. national gov-
ernments –and especially the latter– dominate this integration process, and largely 
or entirely determine its scope, pace, and direction. In their view, the process is restricted 

7  The becc and nadb are complementary. The becc reviews and certifies the technical, environmental, and 
social viability, impact, and expected benefits of environmental projects applying for nadb funding. If the 
project’s positive impact and long-term financial sustainability are ensured for the sponsor, investors, and 
intended beneficiaries, the nadb finances it. Initially, the nadb financed only water supply, wastewater, 
and solid waste treatment projects.

8  Although their budgets cannot be altered unilaterally, the institutions can and have been affected by under-
funding. In past years, the U.S. administrations of Presidents Barack Obama and Donald Trump have failed 
to provide the institutions with their corresponding national contributions to their budgets. In practice, 
these failures have compromised their capacity and power to fulfil their mandates adequately, even if, in 
principle, their budgets remain unchanged (Mosbrucker, 2016).

9  Starting with the U.S.-Canada Auto Pact in 1965; continuing with the cusfta in 1988 and nafta in 1994; and 
peaking with the defunct Security and Prosperity Partnership of North America in 2005.
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to the operation of a handful of intergovernmental agreements whose negotiation 
and implementation enabled governments to achieve their common economic inter-
ests, while maintaining their own political sovereignty and policy-making powers. 
Their accounts, consequently, focus on national governments’ interests, positions, 
and actions to explain the occurrence and progression –or lack thereof– of North 
American integration. In their view, the existence and operation of regional institutions 
involving environmental and labor issues do not change the primarily economic and 
intergovernmental nature of this process, as the institutions were allocated with very 
limited responsibilities and very constrained capacities to meet them.10

Most of the current explanations of North American integration, then, strongly 
resemble the Liberal Intergovernmentalist (li) accounts provided for the existence and 
progression of integration in Europe. In li accounts, national governments play the 
foremost role in the integration process, and their economic interests are termed 
“the more intense, certain, and institutionally represented” of all their corresponding 
national interests (Moravcsik, 1998: 47; 2006; Schimmelfennig, 2015: 727). The pursuit 
of regional integration by states results, then, from their interest in reaping the eco-
nomic benefits of cross-border trade and investment through policy coordination. To 
achieve coordination, states engage in careful intergovernmental bargaining, and then 
secure agreements by establishing limited cross-border rules and weak regional institu-
tions whose sole purpose is to ease their interactions. Given their constrained nature, 
such rules or institutions do not challenge the states’ ultimate policy-making author-
ity. Instead, they reinforce it by enabling them to pursue their shared primary economic 
interests. Following li claims, it could be argued that the U.S., Mexican, and Canadian 
governments sought, negotiated, and implemented nafta’s side and parallel environ-
mental agreements in pursuit of their economic interests. To support this argument, it 
could be noted that, by the start of the 1990s, increasing economic exchanges between 
these countries in the form of rising intra-regional trade and foreign direct invest-
ment had created considerable economic interdependence among them.11 As these 
exchanges became increasingly important to their domestic economies, incentives 
emerged for the three national governments to purposely expand them.

However, the negotiation and proposed implementation of a trilateral free trade 
and investment agreement faced noticeable opposition from civil society organizations. 

10  The dominant assumption in the current literature is that North American integration is an intergovern-
mental process centred on trade and investment issues. I discuss and review the impact of this assumption 
on the study of this process in Farías Pelcastre (2017).

11  The U.S. accounted for almost three quarters of Canadian and Mexican trade with the world, while trade 
with Canada and Mexico accounted for one quarter of overall U.S. trade (author’s calculations based on data from 
North American Transportation Statistics [2012], Statistics Canada [2013], and U.S. Census Bureau [2013]).
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This could jeopardize the passing of nafta in the national legislatures. The national 
governments therefore addressed this risk by proposing, negotiating, and imple-
menting environmental agreements, enabling them to pursue and secure the passing 
of nafta in their respective legislatures. In these accounts, the creation of the cec, becc, 
and nadb would have merely served to lock in and enhance the credibility of the 
mutual commitments among national governments. Their proponents argue that to 
ensure that these institutions not gain any relevance in domestic policy-making, the 
governments charged them with limited responsibilities and allocated them mini-
mal resources and powers to carry out their duties. Should this account be accurate, 
it would support the li view of institutions as passive actors that are created and ex-
ist only to enhance the credibility of intergovernmental commitments (Moravcsik, 
2006: 292). It would also explain adequately the preferences of the Canadian, Mexi-
can, and U.S. governments for promoting limited intergovernmental cooperation on 
the protection of the North American environment, rather than creating region-wide 
environmental laws and standards backed by concrete means of enforcement. Fol-
lowing the li premises, the environmental agreements would have been mere instru-
ments for securing nafta.

There are, nonetheless, “transnational” accounts of the creation and implemen-
tation of these agreements. These argue that civil society organizations’ very visible 
opposition to the negotiation and implementation of nafta did influence the deci-
sions of the North American governments to propose and negotiate the naaec and 
beca. The claim that the implementation of these agreements resulted partly –or en-
tirely– from pressures exerted on national governments by the civil societies, non-
governmental organizations, and some state, provincial, and local authorities in the 
three countries is not uncommon in the current academic literature (Bugeda, 1998; 
Mumme, 1999; Knox and Markell, eds., 2003; Varady, 2009). Disagreement exists, 
however, over the extent that they did. Some scholars argue that the opposition to 
nafta significantly altered the bargain and its result. For instance, Varady argues 
that the Mexican, Canadian, and U.S. governments agreed to implement agreements 
and create regional institutions on the environment to “placate this influential sector 
of civil society” (that is, environmental groups, especially in the U.S.), who demand-
ed the states create rules and institutions to protect “the continent’s environment 
and especially the fragile … U.S.-Mexico border region” (2009: 1). Meanwhile, Knox 
and Markell go further and argue that civil society groups pressured the national gov-
ernments into negotiating these agreements –hence, making of nafta a “significantly 
different [agreement than that which these governments] had originally envisaged” 
(2003: 2). Finally, Mumme argues that “nafta’s critics,” that is, civil society organiza-
tions, “forced [the governments into establishing these] institutions and programs” 
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to ensure the protection of the North American environment from trade-induced 
degradation (1999). Transnational-focused accounts of North American integration, 
then, emphasize the role of transnational actors, namely, interest groups, in shaping 
the outcome of the nafta bargain, much in the way that transnationalist accounts of 
European integration do in its own regional context.

In the European context, scholars argue that transnational actors influenced the 
integration process “not at the expense of, but in addition to, the role of national 
governments” (Gehler and Kaiser, 2001: 775). According to these accounts, the extent, 
pace, and direction of European integration are both determined by “a multilateral 
bargaining process driven by clear-cut national (economic) interests” and the interac-
tions between actors operating below the governmental level and across national 
borders (Gehler and Kaiser, 2001: 798). It follows that transnational actors contribute 
to developing and furthering European integration by engaging “knowingly and 
intentionally” in cross-border transactions (that is, exchanges of goods, services, 
and ideas) (Hurrelmann, 2009: 10). These activities contribute to establishing and 
maintaining linkages between countries, and, when aggregated, are said to exert sig-
nificant and direct influence in domestic decision-making processes, in turn shaping 
regional policy outcomes.

In the North American context, however, “purely” liberal intergovernmental 
or transnationalist accounts are problematic. On the one hand, the accounts focused 
on governmental actors overstate the economic interests of the North American na-
tion-states, and especially those of the U.S., in pursuing and securing nafta, at the 
expense of their non-economic interests. They assume that national governments 
were –almost– entirely focused on securing the economic benefits that increased 
cross-border trade and investment that nafta would promote, but did not consider, 
or simply disregarded, the social and environmental impact and externalities of in-
creased exchanges on their populations and territories. Should national governments 
have truly ignored (or overlooked) these concerns, it is unlikely that individuals or 
civil society organizations would have managed to push for the creation of environ-
mental agreements and instruments, or subsequently, for making changes to such 
instruments. On the other hand, should civil society organizations and individuals 
in the three countries have decisively influenced governments and shaped the re-
sulting agreements, it is unlikely that the agreements or the institutions they estab-
lished would have lacked enforcement powers.12 Finally, the emphasis on the 

12  In fact, some transnational actors were so patently dissatisfied with the proposed environmental side and 
parallel agreements and institutions that they continued expressing their opposition to the nafta bargain 
even after its signing and implementation (Johnson and Beaulieu, 1996: 34).
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concerns of civil society organizations as grounds for the establishment of environ-
mental agreements does not adequately explain the different positions of the three 
national governments regarding such agreements. For instance, these accounts cannot 
adequately explain why Canada participated in naaec, but not in beca, as originally 
proposed; or why the U.S. initially proposed creating a stronger regional environmen-
tal institution that could potentially bring into question its sovereign policy-making 
decisions, policies, and practices on this issue/area. I argue that these interests and 
differences in positions can only be explained by looking simultaneously at the eco-
nomic and non-economic interests that the three governments had in pursuing, ne-
gotiating, and implementing –or not– naaec and beca.

To address these issues, I put forward an alternative to purely intergovernmen-
talist- and transnationalist-like accounts, for the proposal, negotiation, and imple-
mentation of the North American environmental agreements. I claim that, if this 
account is accurate, it would better explain the pace, extent, and direction of North 
American integration.

An Alternative Explanation of North American Integration

In opposition to current accounts, I submit that these agreements resulted from the 
pursuit of the corresponding economic and non-economic interests of the Canadian, 
Mexican, and U.S. governments, which, at the outset of this process, were only mar-
ginally influenced by the concerns of civil society organizations on the environmen-
tal impact of nafta. In this alternative explanation, the governments had two sets of 
interests in pursuing and achieving the environmental agreements:

•  a primary, common economic interest in securing the passage of nafta in the 
three national legislatures to create and implement cross-border rules on trade 
and foreign investment in North America; and,

•  a secondary, asymmetrical socio-environmental interest in protecting their own 
populations from (further) environmental degradation.

In the face of civil society organizations’ opposition to nafta, the Canadian, U.S., 
and Mexican national governments resolved to negotiate and implement environ-
mental agreements, which secured the passing of the trade and investment agreement, 
while addressing several environmental externalities resulting from the current and 
expected economic exchanges among them. Given that such externalities could not 
be solved effectively through domestic decision- and policy-making, these countries 
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required entering into intergovernmental agreements. In these, the three govern-
ments consistently pursued and mostly achieved their common economic interests. 
Their distinct socio-environmental interests, however, resulted in the signing and 
implementation of two separate agreements that established three institutions with 
dissimilar jurisdictions, responsibilities, and powers to accomplish them. The cur-
rent institutional framework for protecting and enhancing the North American envi-
ronment is a direct result of these interests.

At its outset, North American integration was a manifestly intergovernmental, 
but not exclusively economic, process. Over the past 23 years, however, its nature 
has changed as the cross-border rules and regional institutions have become increas-
ingly complex and influential, a circumstance that the national governments did not 
originally intend or anticipate. The creation of cross-border rules enabled transnation-
al actors to demand national and sub-national governments address environmental 
issues and externalities resulting from increased cross-border economic exchanges 
among their countries by creating regional institutions. These institutions have pro-
actively and purposely sought ways and means to foster the participation of trans-
national actors in protecting the region’s environment. This demand-and-response 
dynamic has resulted in changes to the domestic policies, practices, and decisions of 
national and sub-national governments that would not have otherwise occurred. In 
fact, at times, these changes have been manifestly opposed by governmental actors.

To reassess and reinterpret the emergence and development of cross-border 
rules for the protection of the North American environment and the roles of govern-
mental, regional, and transnational actors in prompting –or hindering– these institu-
tional developments in a better manner than current accounts do, I assume that all 
these actors make rational choices. That is, their positions and decisions on a given 
policy issue and their behavior within a given institutional context are determined 
through the evaluation of a range of possible outcomes and alternatives available to 
pursue them. Through this evaluation, the actors determine and rank their preferred 
outcomes and, in turn, choose the best course of action to achieve them. Just like 
governmental actors, transnational actors (that is, individuals and civil society orga-
nizations) and regional institutions have goals and preferred outcomes and means 
to achieve them. Moreover, actors taking part in an integration process also aim at 
bolstering their position vis-à-vis other actors. For instance, as the institutions respond 
to demands from transnational actors, that is, using, applying, interpreting, and even 
modifying the existing rules, their actions result in institutional changes that pro-
gressively expand and advance their scope and significance.
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reInterpretIng the nAtIonAl Interests And posItIons 
In nAftA’s envIronmentAl Agreements

Current interpretations of the North American integration emphasize to different 
extents the roles of various actors in the process. Depending on the account under 
review, it is argued that either national governments or transnational actors played a 
decisive role in shaping its institutional outcomes. Both intergovernmentalist and trans-
national accounts acknowledge that from the moment it was proposed, nafta faced 
strong opposition from environmental groups –especially, but not exclusively, in the 
U.S. The disagreement between these accounts lies in the extent to which such op-
position shaped the outcome of the nafta bargain. A reinterpretation and reassess-
ment of the proposal, negotiation, and securing of the agreement confirm its decidedly 
intergovernmental, but not solely economic, nature as it is commonly argued.

First, civil society organizations did not constitute a cohesive group with well-
defined demands or comparable access or influence in their own domestic political 
systems. For instance, even before the terms of the agreement were determined, many 
organizations in the U.S. had already expressed their resolute opposition to nafta. 
They claimed that free and increased trade between the U.S. and its neighbors –particu-
larly Mexico– would impact negatively on the environment in their communities. In 
the U.S., these groups opposed the agreement but did not engage with policymakers to 
advance and look for representation of their positions on the national agenda. Some 
other groups, meanwhile, sought and secured support from legislators in Congress 
to prevent the agreement’s approval and implementation. In general, U.S. legislators 
conveyed and expressed this dissatisfaction at the lack of environmental safeguards 
in nafta. Many of them, however, partially favored the agreement’s negotiation and 
implementation. Therefore, they only conditioned their support to the inclusion of pro-
visions and mechanisms that protected their communities –especially those located 
along the U.S.-Mexico border– from (further) environmental degradation. To ensure 
the inclusion of such safeguards, the U.S. Congress passed the nafta Implementa-
tion Act of 1993, which outlined the conditions sent to the executive for approving 
the agreement’s negotiation and entry into force (U.S. gpo, 1993). Nonetheless, the 
Clinton administration estimated that only some groups opposing nafta had enough 
political clout to disrupt the congressional vote and prevent the agreement from being 
passed. Therefore, the executive focused only on meeting the demands of those key 
groups and concluded that by making some changes, nafta would gather enough 
support to pass Congress. To fulfill these demands, the executive pursued and secured 
the negotiation and implementation of both naaec and beca. The former would contrib-
ute to preventing trade-induced damage to the North American environment and 
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the weakening of U.S. environmental laws and standards. The latter would address the 
specific demands of communities along the U.S.-Mexico border for restoring and 
improving the environmental conditions in their areas (McFadyen, 1998).

Besides securing the approval of nafta, however, the U.S. government had a 
secondary socio-environmental interest in pursuing naaec and beca to address prob-
lems affecting U.S. communities, most urgently, those located in the area along the 
border with Mexico.13 Various U.S. national and sub-national governments and their 
administrations had previously attempted to address environmental issues affecting 
this area. However, the continuous growth in population, trade, and industry there; the 
vast economic differential between the two countries; and the lack of investment in 
environmental infrastructure on both sides of the border had prevented them from 
achieving long-term, effective solutions. The government (particularly, the Clinton ad-
ministration), then, had a strong interest in pursuing and achieving naaec and beca to 
protect its population from (further) environmental degradation resulting from in-
creased economic exchanges (Carmona Lara, 1993: 299-302).14

The U.S. government was not the only one with a two-fold set of national inter-
ests in pursuing the North American environmental agreements. It is widely as-
sumed that Mexico’s position as the economically weakest partner significantly (or 
entirely) determined its interest in pursuing nafta’s environmental agreements. Ac-
cording to some scholars, Mexico regarded the negotiation and implementation of 
naaec and beca as only prerequisites to attaining the main trade and investment agree-
ment and, in turn, gaining and securing improved access to the U.S. market (Vega Cáno-
vas, 2003; Clarkson, 2008: 120). According to their accounts, the administration of 
Mexican President Carlos Salinas de Gortari was very concerned about potential hold-
ups to the negotiation and ratification of the agreement. To ensure the attainment of 
nafta, Mexico was willing to agree to any demands from their trading partners, 
namely, the U.S. Hence, it pursued the environmental agreements. These accounts 
are simplistic and inadequate. Instead, I argue that Mexico had a set of primary eco-
nomic and secondary environmental interests, comparable to that of the U.S.

13  During the 1960s, some areas along the U.S.-Canada border faced problems like those experienced on the 
U.S.-Mexico border in the 1990s, including severe damage to shared bodies of water, extreme air pollution, 
and rain acidification.

14  For instance, then-Governor Clinton criticised President George Bush, Sr.’s approach to the nafta negotia-
tions claiming that the “agreement appears to be lacking substantive provisions on … environmental 
clean-up in Mexico” and protection of the environment in the U.S.-Mexico border area (The New York 
Times, 1992). As president, Clinton then instructed his administration to include these objectives in the 
nafta negotiations. The U.S. Department of State instructed its negotiators to achieve two objectives: first, 
ensuring that the growth in trade generated by nafta “is accompanied by increased cooperation between 
… governments on environmental issues; [and, second,] protecting the U.S. and its citizens from environ-
mental degradation” (1998: 98).
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I claim that Mexico’s interests went well beyond securing the agreement. First, 
the country had an economic interest in carefully shaping the environmental agreements 
and their institutions to prevent their use as tools for “disguised protectionism” by 
the U.S. and Canada (Cameron and Tomlin, 2000: 185). The Mexican government op-
posed the creation of a strong regional institution to enforce region-wide environ-
mental regulations, as it considered that such an institution could potentially reduce 
the free flows of trade and foreign direct investment to the country. Furthermore, the 
U.S. and Canada could use such an institution as an instrument to protect their mar-
kets from Mexican competition by setting non-tariff barriers (Carmona Lara, 1993). 
Mexico then rejected the Clinton administration proposal to establish a regional in-
stitution with power to enforce the countries’ own domestic environmental laws, as it 
deemed it inadmissible (Cameron and Tomlin, 2000: 184). It was willing, however, to 
help the U.S. improve the prospects of passing the nafta Implementation Act in the 
U.S. Congress, while ensuring that neither the U.S. nor Canada would gain a com-
petitive advantage over Mexico. To meet both objectives, it proposed establish-
ing regional environmental agreements and institutions with weaker mandates and 
enforcement powers than those originally proposed by the U.S., but strong enough 
to help the U.S. executive to meet the requirements of the nafta Implementation Act.

The Mexican government had a secondary interest in securing funding for 
building and improving its environmental infrastructure and enhancing the well-
being of its population, especially in communities along its 3 145 km-long border 
with the U.S. By the beginning of the 1990s, industrial and population growth, the 
sustained rise in trade and manufacturing, deficient sanitation infrastructure, and a 
lack of investment in public services had severely degraded the environment in the 
U.S.-Mexico border area. On the Mexican side, the limited or complete absence of 
municipal or state funding to address these problems, along with the reluctance of the 
federal government to allocate funds to the area, further complicated this situation.15 
When nafta negotiations began and the need for committing to an environmental 
agreement became increasingly evident, Mexico seized the opportunity to secure fi-
nancial support to address its infrastructure deficiencies (becc, 2009). When the U.S. 
proposed establishing a regional institution charged with overseeing and enforcing 
environmental laws across North America, the Mexican government proposed setting 
up a North American development fund that would help address infrastructure defi-
ciencies (including, but not limited to, environmental ones) in Mexico, through 

15  The federal government was reluctant to invest public funds in an area that was purportedly becoming 
one of the wealthiest in the country and that was then allegedly able to fund the development and en-
hancement of its own infrastructure.
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U.S.- and Canada-funded grants. The U.S. and Canada recognized the need to help 
Mexico in developing its infrastructure. While the U.S. found the proposal politically 
contentious, Canada dismissed it entirely and refused to participate (Zamora, 2008: 121). 
In response, Mexico scaled down its proposal. The fund would only provide finan-
cial support for improving environmental infrastructure along the U.S.-Mexico bor-
der. The U.S. accepted this revised proposal, but Canada still expressed no interest in 
participating. Mexico and the U.S. agreed then to pursue and implement the Border 
Environmental Cooperation Agreement (beca) as a bilateral agreement to be signed and 
implemented parallel to nafta. In other words, the agreement would be negotiated 
alongside nafta, but signed and entered separately by the two countries only.

It can be argued that Canada’s interest in negotiating naaec but staying out of 
beca resulted from its own pursuit of economic and socio-environmental interests, 
comparable to those of the U.S. and Mexico. Canada’s federal government had two 
primary economic interests in pursuing and achieving these agreements. First and 
foremost, attaining nafta was a way of securing the trade advantages it had made 
through cusfta. It is worth recalling that Canada originally joined the then-bilateral 
negotiation of the U.S.-Mexico free trade agreement to protect its own fta with the 
U.S. Faced with the prospect of a bilateral trade agreement between these two coun-
tries, Canada sought and secured access to the deal. Comparatively, then, for Cana-
da, negotiating and entering into environmental agreements was only “a minor” –if 
controversial– condition for realizing nafta (Cameron and Tomlin, 2000: 206). Second, 
Canada aimed at preventing U.S. protectionism through trade sanctions for non-
trade issues, including environmental ones (Cameron and Tomlin, 2000: 188-200; 
Clarkson, 2009: 15). In this regard, the Canadian government supported the creation 
of a regional environmental institution, but found the idea of establishing an inde-
pendent commission with sanctioning powers “particularly difficult to accept” (Knox 
and Markell, 2003: 8). Canada deemed such an institution a possible risk to the trade 
gains already made under cusfta and those expected from nafta, as the U.S. could 
use it to hinder trade.16 Up until the end of the negotiations, then, Canada opposed 
creating a regional institution with enforcement powers.

Notwithstanding this strong opposition to granting enforcement powers to the 
proposed (North American) Commission for Environmental Cooperation (cec), Cana-
da also had a secondary socio-environmental interest in negotiating and entering 

16  During the nafta negotiations, a Canadian representative argued that implementing trade sanctions for 
violations of environmental laws and regulations was “overkill, dangerous for the U.S. and Mexico and 
totally unacceptable for Canada” (Clarkson, 2009: 15). Prime Minister Kim Campbell made a similar re-
mark when she intervened directly in the nafta negotiations and declared that Canada “did not support 
the use of trade sanctions for non-trade issues” (Cameron and Tomlin, 2000: 198).
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the naaec. Namely, it aimed at preventing degradation of its environment resulting 
from downward competition for jobs and investments both with the U.S. and Mexi-
co and among its own provinces. Canada also aimed at preventing “the anticipated 
widespread negative outcomes (i.e., race to the bottom, pollution havens) [that might] 
emerge as an outcome of the economic integration of North America” (Environment 
Canada, 2007: 23). At the domestic level, the Canadian federal government sought to 
prevent its provincial and local governments from competing with those of the U.S. 
and Mexico by lowering environmental laws, standards, or slackening their enforce-
ment. For Canada, the simultaneous negotiation of nafta and naaec was therefore 
advantageous as it brought together its interests in protecting its domestic environ-
ment while securing the gains achieved through cusfta (Environment Canada, 2007: 
19). On this same basis, Canada also declined to participate in the creation of an en-
vironmental fund for Mexico, or the U.S.-Mexico border area. Although the Clinton 
administration proposed that Canada contribute to the fund, the country saw little 
connection between the clean-up and improvement of the environment in the U.S.-
Mexico border area and the facilitation of trade or expansion of economic opportuni-
ties throughout North America. Arguing that the proposed fund reflected bi-national 
concerns over the degradation of the environment along the U.S.-Mexico border, 
Canada expressed no interest in participating in it (Gantz, 1996: 1028). The agree-
ment was hence negotiated between the U.S. and Mexico only, and the resulting in-
stitutions, the nadb and becc, were created parallel to nafta.

This description of the negotiations shows that all three countries pursued two 
sets of interests: a primarily economic interest in attaining nafta to reap the benefits 
of freer and increased trade and investment in North America and secondary, dif-
ferentiated socio-environmental interests. The combination of these interests result-
ed in diverging positions and strategies that shaped the naaec and becc accords and 
their institutional outcomes.17 For instance, the U.S. pursued and entered trilateral 
and bilateral environmental side and parallel agreements to nafta to address the 
environmental problems of communities located along its border area with Mexico. 
Similarly, Mexico entered the agreements to secure trade advantages and funding for 
creating or improving environmental infrastructure in its border area with the U.S. 
Moreover, Mexico had an interest in shaping naaec to ensure that the U.S. would not 
use this agreement’s rules for protectionist purposes. Finally, the connection –and 
lack thereof– between the economic and environmental interests and goals of the 
North American governments in the naaec negotiations is even more evident in 

17  McKinney (2000), Knox and Markell, eds. (2003), and Knox (2004) describe the naaec negotiations in more 
detail and analyze how they shaped the authority and functions of the cec.
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Canada’s case. For Canada, its participation in naaec contributed to consolidating 
the federal government’s economic and environmental agenda. It protected the 
gains made in cusfta while ensuring that the provincial governments would not en-
gage in downward competition for jobs and investments with the U.S. and Mexico. 
Given that Canada also had a secondary interest in protecting its territory and popu-
lation from possible environmental degradation, it had incentives to participate in 
the trilateral North American Agreement on Environmental Cooperation (naaec). 
Nonetheless, given that it shared no border with Mexico and the dissimilarity in the 
socio-economic conditions of the U.S.-Canada and U.S.-Mexico border areas, the Ca-
nadian government had no incentive to participate in the bilateral beca, which had 
been originally proposed as a trilateral accord for promoting development and im-
provement of (environmental) infrastructure throughout Mexico.

On this basis, I argue that in the negotiations of the North American environmen-
tal agreements, the national governments achieved their separate economic and envi-
ronmental interests. During the negotiations phase, the nation-states –specifically their 
heads of government– were primarily in control of the integration process. Given that 
the outcome of these negotiations was the signing of intergovernmental agreements, 
some scholars argue that the nature of the process itself is intergovernmental. Their ac-
counts partially support, then, the li arguments, which claim that nation-states can ef-
ficiently pursue and secure their interests in negotiations. According to the li approach, 
states define their national interests through domestic contention between interest 
groups within the nation-state over a given set of preferences. Once determined, such 
preferences become national interests and, in turn, intergovernmental bargaining ob-
jectives. However, a “purely” liberal intergovernmentalist account, based only on the 
examination of states’ economic national interests, would fail to adequately account 
for the proposal, negotiation, and outcomes of the trilateral naaec and the bilateral beca.

The three governments regarded naaec as a requirement for securing nafta to 
purposely expand their economic exchanges and address the environmental exter-
nalities of such increased interactions. This was not the case of beca. Had transnational 
actors been the key force shaping the development and outcome of the negotiations, 
as transnationalist-like theorists of North American integration claim, the naaec would 
have been significantly stronger, characterized by strict and enforceable regional 
rules on environmental protection and backed by trade sanctions in cases of non-
compliance. Similarly, had transnational actors had as much influence over the negotia-
tions and their outcome as is commonly argued, it is likely that a trilateral fund to 
improve and enhance the region’s environment, especially Mexico’s, would have been 
created. The li approach only partly explains, then, the interests of the U.S., Canadian, 
and Mexican governments in negotiating and entering into these agreements. A revised 
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liberal intergovernmentalist account that considers nation-states’ non-economic nation-
al interests would explain better than transnationalist-like accounts do the pursuit 
and negotiation of nafta’s environmental side and parallel agreements, as well as the 
institutional structure that resulted from them.

conclusIon: once IntergovernmentAl, AlwAys IntergovernmentAl?

Although it could be argued that li-like accounts of North American integration 
might adequately explain the origins of this process, they do not satisfactorily explain 
its overall development to date. The everyday use of the cross-border rules and the 
actions of transnational actors (including individuals, communities, activists, and 
non-governmental organizations) and regional institutions have changed the origi-
nal intergovernmental nature of the process, even if in a limited manner and only in 
the environmental policy arena.

The implementation of naaec and beca and the creation of cec, becc, and nadb are 
innovations in the environmental policy area in North America. Cross-border rules on 
environmental protection did not exist in North America before the implementation of 
nafta’s side and parallel agreements (naaec and beca) in 1994. Although bilateral col-
laboration and cooperation on environmental issues between Canada, the U.S., and 
Mexico go back to the early twentieth century, the governments did not engage each 
other trilaterally until the implementation of these agreements. Before them, there were 
bilateral and bi-national but not regional agreements or institutions on these issues. 
Their implementation and operation over the past 23 years filled a gap in the institution-
al framework for the conservation, protection, and enhancement of the region’s envi-
ronment by addressing some of the socio-economic and environment-related concerns 
of individuals, non-governmental organizations, and border communities on the im-
plementation of nafta. During and after the negotiations of this trade agreement, vari-
ous individuals, non-governmental organizations, and other civil society groups in the 
three countries argued that its implementation would result in a rapid degradation of 
the North American environment, especially in the U.S.-Mexico border area.

Purely liberal intergovernmentalist or transnational accounts of North Ameri-
can integration cannot adequately explain why and how transnational actors have 
used the cross-border rules, which were created by, agreed among, and purportedly 
suited to the interests of national governments. To date, these rules have been used to 
pursue changes to environmental practices, policies, and legislations throughout the 
three North American countries with moderate to significant success. Moreover, they 
cannot adequately explain the entrepreneurial nature that the regional institutions 
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have displayed when addressing demands raised by North American citizens through 
the institutional mechanisms for public participation created by nafta’s side and 
parallel environmental agreements.

It should also be underscored that the cec, becc, and nadb are not supranational 
institutions. Consequently, none of them possesses ample powers, autonomy, or hu-
man or material resources to push for the use, development, and improvement of 
cross-border rules. They have, however, been venturesome in expanding their compe-
tencies by broadly interpreting their mandates. At times, this proactive behavior has 
enabled them to modify the provisions of the intergovernmental agreements in ways 
that the national governments had not intended. The demands of transnational actors 
and the responses of regional institutions to them contributed to increasing the rele-
vance of cross-border rules to policy-making and policy implementation in the region. 
Transnational actors could not have achieved these outcomes without the active en-
gagement of the regional institutions on the policy issues that they raised. Despite their 
constrained resources and power, over more than 24 years of operation, the three insti-
tutions have worked to expand their jurisdictions and mandates. During this time, 
they have transformed themselves into the most important institutions for environ-
mental protection in North America at the regional level, even surpassing in impor-
tance long-standing bilateral and bi-national institutions that have historically dealt 
with environmental issues.18 Contrary to the rigid, reactive bi-national institutions that 
predated them, the new regional institutions have contributed to reviewing, reaffirm-
ing, and advancing the rules in ways that both addressed the demands of transna-
tional actors and expanded their jurisdictions and mandates and strengthened their 
own capacities. I argue that these policy developments have significantly increased 
the degree of environmental policy interdependence among the three countries. 

These policy developments, often disregarded in the current literature on North 
American integration, indicate that the process is more complex and extensive than 
is generally acknowledged. The substantive change from the non-existence of cross-
border rules to their creation by national governments is an important development 
in the integration process. The increasingly important role of transnational actors and, 
most importantly, regional institutions indicates that even a revised liberal intergov-
ernmentalist might have difficulties explaining the current state of North American 
integration, especially in the environmental policy area. An approach that takes into 
account the combined actions of transnational actors and regional institutions is likely 
to explain better the most recent institutional and policy developments in this arena.

18  Namely, the International Boundary and Water Commission (ibwc), established in 1889 between the U.S. 
and Mexico, and the International Joint Commission (ijc), established in 1909 between the U.S. and Canada.
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AbstrAct

By examining the families and supporting social structures of Mexican “temporary” migrant 
workers in Canada’s Seasonal Agricultural Worker Program (sawp), this article explains how 
these transnational families modify their structures in an evolving context of neoliberal trans-
national regionalization. The authors discuss how migrants and their family members respond 
to changes associated with circular seasonal migration in order to both reduce threats of family 
breakdown and strengthen their families. They also analyze key contradictions associated with 
these responses, including those in which new behaviors contribute to greater autonomy and 
significant changes to gender roles, simultaneously creating greater stress for families.
Key words: Seasonal Agricultural Worker Program, strengthening families, Mexico-Canada 
migration, transnational families, migrant workers. 

resumen 
Al examinar las familias (y su base en las estructuras sociales) de los trabajadores migrantes 
temporales inscritos en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de Canadá (Seasonal 
Agricultural Worker Program, sawp), este artículo explica cómo estas familias transnacionales 
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modifican dichas estructuras al hallarse en un contexto evolucionado a causa de la regionaliza-
ción transnacional neoliberal. Los autores discuten cómo los migrantes y los miembros de sus 
familias responden a cambios asociados con la migración temporal circular también para redu-
cir las amenazas de desintegración de la familia como para fortalecerla. También analizan las 
contradicciones clave asociadas a esas respuestas, incluyendo aquellas en que los nuevos com-
portamientos contribuyen a desarrollar una mayor autonomía y cambios significativos en los 
roles de género, al mismo tiempo que se observa cómo esas contradicciones provocan a las fa-
milias mucho mayor estrés.
Palabras clave: Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, fortalecimiento de las familias, 
migración México-Canadá, familias transnacionales, trabajadores migrantes.

context 

Patriarchal family structures have changed noticeably over recent decades in both 
rural and urban areas of Mexico. These changes typically have far-reaching conse-
quences for family relationships, roles, and functions among family members. Re-
lated to these changes has been a decline in fertility (Wahyuni, 2005) and marriage 
rates (oecd, 2011); the postponement of childbearing; increased life expectancy rates; 
increased educational levels (Farooq and Javed, 2009; Kumari and Shamin, 2007); 
and higher divorce rates (oecd, 2011; Esteinou, 2004; Silver, 2006, Ribeiro, 2002). These 
changes are significantly related to ongoing transitions in the economic system, no-
tably the increasing participation of women in Mexico’s formal labor market and the 
higher numbers of women and men working abroad to support their families. Espe-
cially consequential have been break-up of “typical family structures” caused by the 
absence of one parent for the sole purpose of working abroad. A key result of the 
neoliberal economic system has been the acceleration of precarious migrant work, 
whereby families are split up “temporarily” at the national and transnational levels. 
Family separation is a structural outcome of globalization forces and immigration 
policies (Bernhard, Landolt, and Goldring, 2008).

A growing focus on the family as a unit of analysis has emerged in the scholarly 
literature on migration. According to Berumen and Hernández (2012), “family” as an 
analytical category has become increasingly important in migration studies generally, 
and particularly central to studies of gender and transnationalism. Ariza (2014) analyzed 
40 academic studies related to the family and migration written in Mexico from 2007 
to 2012. The main foci emphasized in these papers include gender, migration, family 
roles, household structures, and family strategies. She also noted an emerging field 
examining the links between migration, emotions, affectivity, and children.
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AdApting SpouSAl RelAtionS And tRAnSnAtionAl FAmily StRuctuReS

eSSAyS

In the main body of Mexican migration studies, various research projects focus 
on family and migration, most centering on the primary migrant receiving country, 
the United States. By contrast, the family as a unit of analysis in Mexico-Canada mi-
gration studies is relatively unexplored. A few studies have analyzed migration from 
the perspective of family relations. For example, Bernhard, Goldring, and Landolt 
(2005) and Bernhard, Landolt, and Goldring (2008 and 2009) focus on the experienc-
es of Latin American families who have faced separation and reunification during 
their migration to Canada. Other works note the impacts of migration on families 
(McLaughlin 2009), particularly through a focus on women (Encalada Grez, 2017; 
Hennebry, 2014; Hennebry, Grass, and McLaughlan 2017; Preibisch and Encalada 
Grez, 2012). Our research team’s other publications emphasize the impact of remit-
tances resulting from the Seasonal Agricultural Worker Program (sawp) on families’ 
material needs and poverty reduction (Wells et al., 2014) and on family cohesion 
(McLaughlin et al., 2017).

ImpActs of mIgrAtIon on sAwp fAmIlIes 

Transnational migration has become increasingly ubiquitous in North America and 
in the globalizing economy. While much attention has been paid to understanding 
the causes for these population flows and to analyzing migrants’ working and living 
conditions, little is understood about the impacts of continuous circular transnation-
al migration on families who are separated annually over many years. By focusing 
on spousal relationships between worker-fathers and their partners, this article 
helps to fill this gap.

As elsewhere, in Canada the increasingly competitive demands of agribusiness 
have been used to justify the recruitment of men and women from overseas to work 
as cheap, flexible, easily controlled agricultural workers. Basok (2002) argues that 
the integration of such workers has become a “structural necessity” in Canadian ag-
riculture. Our study focuses on Mexican participants in Canada’s Seasonal Agricul-
tural Worker Program, a bilateral initiative that recruits workers from Mexico and 
the Caribbean Commonwealth countries to work legally in Canada on temporary 
contracts. The workers arrive in Canada without their families through both the sawp, 
in place since 1966, as well as through more recent streams of Canada’s Temporary 
Foreign Worker Program, which also employ agricultural workers from any country 
and for longer periods. In 2015, over 50 000 agricultural worker positions were ap-
proved in Canada, of which nearly 42 000 were through the sawp (esdc, 2014). Mexico 
is the leading participant country in the sawp. In 2016, 23 131 Mexican men migrated 
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to Canada to work under the sawp (stps, 2017), most leaving their female spouses 
with primary and often sole responsibility for their families during their absence.  

sawp workers are not permitted to migrate with their families. The majority work 
in Canada for multiple seasons, some for decades. In Ontario, the province with the 
highest sawp participation, 72 percent of Mexican workers spend much of each year 
–between six and eight months– in Canada. About half (47 percent) have been partici-
pating in the sawp for at least 10 years (stps, 2017, based on 2016 statistics). The Mexican 
government gives preference to applicants with families to support, either married men 
with children or single mothers (McLaughlin, 2010). Workers with families are seen 
as more likely to return to their countries of origin following contract completion.

The focus of our analysis is on Mexican fathers who leave their spouses and chil-
dren to work in Canada under the sawp. Although some women also migrate, they make 
up only three percent of program participants and face unique issues that warrant 
separate study (Edmunds, 2016; Encalada Grez, 2017; Preibisch, 2007). The consequenc-
es of migration for these families are generally profound, including emotional distress, 
depression, and loneliness, among others (McLaughlin et al., 2017; Silver, 2006; Hurtado 
et al., 2008; Grinberg, 1996). Following Ariza and D’Aubeterre, we can identify long-
distance marriage in these types of migratory cycles in particular, “recognizable by the 
break in cohabitation in married life” (2009: 229). In response to these challenges, peo-
ple often adapt their family structures in order to strengthen families in a context in which 
men become not just temporary workers, but also temporary husbands and fathers. 

Despite the centrality of families to the participation of workers in the sawp, 
very little attention has been paid to understanding and mitigating the negative con-
sequences of migration on them. Our aim was to produce research that could inform 
public policies and institutions to build a framework to support transnational fami-
lies in both Canada and in Mexico. 

This research draws on DeFrain and Olson’s integrated model of couple and 
family systems (2006), based on the international family strengths model (ifsm) and 
the circumflex model of marital and family systems (cmmfs) (Asay and Defrain, 2012; 
Olson, 2000), to analyze changes and responses of sawp workers and their families. 
The ifsm model identifies six family strengths measured by core traits that character-
ize family relations based on research in 18 countries in major world regions: appre-
ciation and affection; commitment to family; positive communication; time enjoyed 
together; spiritual well-being; and ability to effectively manage stress and crisis. 

The cmmfs model, designed for clinical assessment and treatment of couples 
and families, employs a “relational diagnosis” and is based on three dimensions of 
family relationships: cohesion, flexibility, and communication, all considered highly 
relevant to a range of family therapy approaches and family theory models (Olson 
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2000, 144). Its therapeutic goal is to foster more functional “balanced couple and fam-
ily systems” that are neither too “disengaged” (“extreme emotional separateness”) 
nor too “enmeshed” (where “an extreme amount of emotional closeness and loyalty 
is demanded”). This balance allows family members to be “both independent from 
and connected to their families” (Olson 2000, 145). DeFrain and Olson’s integrated 
model builds on these two earlier frameworks, using cmmfs’s three broad categories 
and incorporating ifsm’s six family strengths (DeFrain and Olson, 2006, 63). See Table 1. 

Table 1
INTEGRATED MODEL OF THE IFSM AND THE CMMFS 

(DeFrain and Olson, 2006)

Family Cohesion 

Commitment

Time Enjoyed Together

Family Flexibility

Ability to Manage Stress and Crisis Effectively

Spiritual Well-Being

Family Communication

Positive Communication

Appreciation and Affection

Although this model did not guide our initial research, it offers a fitting frame-
work for analyzing the results, because it allows us to identify key elements that 
help families with “transnational parents” to stay together in response to the chal-
lenges and family impacts of fathers’ repeated migrations. In the following sections, 
we highlight how the challenges associated with transnational migration undermine 
families’ ability to maintain each of these aspects of family well-being, while demon-
strating how workers’ integration of these dimensions may assist their efforts to re-
tain cohesion. We return to a summary of these issues in our discussion section.

Families with a migrant father/spouse living in Canada for most of the year face 
very difficult issues and challenges when they try to pursue sometimes conflicting 
aspirations related to family emotions and work requirements. Family organization 
as one dimension of marriage (Cienfuegos, 2011) is at risk, especially with regard to 
covering intangible needs such as emotional and socialization requirements. Never-
theless, following the DeFrain and Olson’s integrated model (2006), we identified 
how families with a migrant spouse/father use the dimensions of cohesion, flexibility, 
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and communication to create strategies to keep families together. Mothers, fathers, and 
children change habits and sometimes assume new roles that involve performing 
tasks that they had not done previously. While these new roles frequently generate 
problems for their physical and mental health and challenge family cohesion, as we 
discuss below, they may also encourage the acquisition of new skills, independence, 
and empowerment.

Our research findings are drawn primarily from interviews with workers, their 
spouses and adult children in Mexico, and teachers and principals at schools the 
workers’ children attend. The interviews were conducted in two states: Guanajuato, a 
state with a long-standing history of labor migration both to Canada and the U.S., 
and the State of Mexico, an emerging state regarding this migration. In 2014, the State 
of Mexico sent 2 936 migrant workers, the largest number of sawp workers, and Gua-
najuato sent 1 231, the fourth largest number (stps, 2015).

Fifty-four participants were interviewed in Mexico: 24 male sawp workers, 16 
spouses, 10 adult children, and 4 teachers and school principals1The interviews took 
place in workers’ homes and, in the case of teachers, in their offices. They were based 
on open-ended questions and usually lasted 60-90 minutes. Each group (workers, 
spouses, adult children, and school teachers) answered different sets of interview 
questions. Interviews were transcribed in Spanish and translated into English, after 
which the data were analyzed using themes and coded into NVivo software. Addi-
tional observations have been incorporated from over 12 years of ethnographic 
fieldwork conducted by the Aaraón Díaz Mendiburo and Janet McLaughlin with 
migrant workers and their families in Mexico and Canada. 

results

Family Cohesion and Flexibility
 

Together with components of the integrated model discussed above, we understand 
family cohesion more generally as “the emotional bonding that family members 
have toward one another” (Olson et al., 1989: 48). The notion of family flexibility re-
fers to “the amount of change in its leadership, role relationships, and relationship 
rules” (Olson, 1999). More useful for our study is the related concept of “family adapt-
ability,” the “ability of a marital or family system to change its power structure, role 
relationships, and relationship rules in response to situational and developmental 
stress” (Olson et al. 1989: 48). 

1 The interviews were conducted by Aaraón Díaz Mendiburo.
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The family dynamics of sawp migrants have been changing significantly, partic-
ularly with regard to spousal roles and parent/child roles. Our study focuses on 
nuclear families comprised of a migrant father, a mother, and children, with extend-
ed family members (for example, grandparents, aunts, and uncles) often playing im-
portant roles, such as assisting with childcare and house maintenance as well. In this 
section, we focus on how workers, spouses, and children demonstrate flexibility in 
their changing roles during migratory periods.

Spouses’ Changing Roles 

Previously, most primary leadership positions within Mexican families were domi-
nated by men, but in practice they are often being modified as women become the 
effective heads of households during their husbands’ absences, thereby changing 
family power structures, at least temporarily. For many women, taking on these new 
roles, especially in the early years of their husbands’ migration, imposes burdensome 
responsibilities that they struggle to meet. This, coupled with feelings of loneliness, 
has generated severe stress among many women. Some resort to public health services 
for support, but for many others these public supports are not readily available. Oth-
ers adapt by regarding these stresses as temporary obstacles to which they must ad-
just, doing their best to solve the problem. However, their new responsibilities and the 
stress they create often become constant, not only when their husbands are working 
in Canada, but also when they return home.

Two of these spouses/mothers, Esperanza and Delia, describe the changing 
roles in their families, and the resulting difficulties they have had to face. Esperanza, 
who has four children at home, explains that when her husband first began to mi-
grate to Canada to work under the sawp, the children were young and all in school. 
“I had to take them to school and then go to take care of the cattle, to the field,” she 
explained. “I had to come back in a hurry to cook, to help them do their homework.” 
Speaking of Delia’s experience as well, she continued,

When [our] husbands are here, they help a little with the children. When you’re alone you 
have to do everything. If they’re sick, it’s the same. You have to be two or three days at the 
hospital, and you’re worried about the rest of your children, and the cattle.…Before I had 
to go to work in the field, and then come back to be with my children. The next day the 
same: take the children to school, take care of the cattle, go work in the field. It’s hard. 
When [our] husbands are here, we split the work.
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As the children grow into adulthood, they face new anxieties. Esperanza continues:

Now that my children are grown up, the younger one goes and comes back around 11 or 
12 at night. You’re wondering, ‘What’s happening? What time will he be back? How can 
I go to look for him that late at night?’ When [our] husbands are here it’s easier, for ex-
ample if my husband goes to look for him. That’s what I mean when I say it’s double re-
sponsibility when I’m alone.

These new responsibilities can negatively affect wives’ health. As Esperanza 
explains,

I had to go to the doctor because of that. It’s stressful to be alone. It’s exhausting for your 
body, for your mind, for everything physical. I got depressed because of his absence. I felt 
so bad I didn’t want to live anymore.

Esperanza’s sister-in-law took her to a doctor. “[The doctor] told me that I was 
getting depressed. She wanted to know why and I told her it was because of my hus-
band’s absence. I felt the house was empty.” Esperanza told her husband that “every 
corner of the house reminds me of you. So, that’s why I felt like that, so bad. It took 
great effort,” she said, “to come out of the depression.”

As Esperanza and Delia have explained, they have to adapt to new roles imposed 
by their partners’ migration. Especially in rural communities, little credit is usually 
given for handling this stressful double-parenting role that regularly produces stress. 
Sometimes not even husbands help reduce stress levels of their wives and children, 
because they think that their essential responsibility lies in sending remittances.

Jimena, another spouse, adds.

[My husband] said, “Wait for me, pay attention to the children; I’ll provide for you. What-
ever they need at school, I’ll send money to you for whatever you need. I’ll be there for 
you, and you have to help me with them, educate them. Do what it takes. I don’t want to 
hear complaints.” Can you imagine that kind of responsibility on my shoulders? If my son 
went to [a] dance, I couldn’t sleep until he came back home. If something bad happened, it 
was my responsibility, because my husband said, “I don’t want to know anything. Do 
what you have to do. You just tell me everything is fine and don’t worry me. What can I 
do here [in Canada]?” So, I didn’t tell him anything. It was my responsibility.

A prominent finding of our research has been the centrality of these mothers as 
the principal actors maintaining family cohesion. In their husbands’ absence, mothers 
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become responsible for managing all aspects of the household, including taking on 
non-traditional gender tasks such as finances, repairs, building, or making decisions 
about agriculture. They learn and apply different mechanisms to guide their fami-
lies. This includes their role in delegating responsibilities to children, mainly to the 
eldest male child who assumes part of the role of the father in certain practical activi-
ties (such as caring for the younger children and some work in the fields or in the 
house), and also in symbolic ways (such as to “be the man of the house”, and 
“be the example for the brothers and sisters”).

sawp fathers also have to adapt roles to help strengthen their families. In the 
context of their lengthy, repeated absences, these men typically learn to adapt their 
parenting styles to protect their emotions and those of their family members. For 
example, migrant father Omar explains that he changes the ways and degree to which 
he shows affection to his children, so they will be less harmed by his absence when he 
is in Canada: “I show my love to them, not giving them [my love] all at once, because 
then they get used to it, and they’ll miss you when you leave, especially the young 
ones. I try to be a good father. I’m loving and caring, but not too much.” 

This manner of expressing their love somewhat guardedly is common among 
seasonal agricultural migrant workers from Mexico. While some fathers do not freely 
express their affection to their children because this is not considered a “male role” and 
would be inconsistent with machismo (Giraldo-Nerón, 1972), younger migrant work-
ers are more likely to change their ways of expressing their love for their children. 

While husbands experience the pain of being separated from their families, 
friends, country, identity, traditions, and habits for long periods of time, their spouses 
experience loneliness and frustration. Most did not expect to live in intermittent rela-
tionships. Although some wives have experienced fathers, grandfathers, or brothers 
going to work in the U.S. or Canada, many encounter new and unexpected challeng-
es. As newly married women left on their own, migrant spouses learn new rules of 
behavior. In traditional patriarchal Mexican communities, where we conducted our 
research, women are generally expected to marry and fulfill traditionally gendered 
family roles. When these women live without their husbands’ in the home, they often 
find themselves under increased scrutiny by members of their husbands’ and their 
own families, particularly to ensure their celibacy during their partners’ absences. For 
example, in rural Mexican communities it is generally frowned upon if wives go out 
alone or ask for help from other men outside their families. They are usually expected 
to solve their problems by themselves or with their own or their husbands’ families. 
Many women report that the constant pressure of their husbands’ families’ monitor-
ing them causes a lot of stress. Some women speculate that this stress contributes to 
the breakdown of their physical and emotional health in their husbands’ absence, 
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with illnesses often increasing in their absence and diminishing upon their return. 
Women often adopt strategies to minimize these problems while negotiating new 
forms of empowerment and independence. For example, if they are still living in 
their in-laws’ homes or they are very dependent on them, some women seek to nego-
tiate the possibility of building or renting their houses in spaces beyond the range of 
their in-laws’ oversight to establish greater independence. 

The main family commitment of migrant men and their wives who stay behind 
alone in Mexico is to strive for better lives. Their sacrifices are viewed as necessary to 
promote the welfare of their children, who represent hopes for success that their 
parents did not have. For migrant families, migration represents the ability to fulfill 
family dreams, especially for material things. The children’s education, in particular, 
is seen as a major way of preventing future poverty and giving children economic 
opportunities. 

Within the context of building future success, gender-inscribed roles are expect-
ed to be carried out both within the family and the broader community. The expecta-
tion is that fathers must support the family financially, and migration is often 
necessary to achieve this. Women are expected to stay at home and take care of the 
children. However, in practice, women’s responsibilities go beyond the role of tradi-
tional motherhood.

Many women have assumed roles that were formerly typical of men. During 
their husbands’ absences, they become responsible for working or managing the 
land, a demanding task that often increases during the seasons when men are away. 
Women cope by sometimes hiring additional laborers to work the land, or they su-
pervise older children to do it. In other cases, families prefer not to work the land 
because of the problems this entails. Likewise, wives are responsible for resolving 
problems in which their husbands were involved before leaving. For example, if the 
husband took on a debt, women are often responsible for administering the remit-
tance money to pay it off. In emergencies, women are regularly required to make 
decisions on their own. If a child gets sick, women are expected to know how to find 
help. In taking on these additional roles and responsibilities because their husbands 
are away working, the women/mothers contribute significantly to the family’s sta-
bility, and in many cases, such changes empower women to become more indepen-
dent and assertive. Yet at the same time, sometimes the pressure is so great that 
women suffer extreme stress or physical illness. Particularly when men begin par-
ticipating in sawp, these situations are very challenging for the entire family, but 
from season to season the women often grow more experienced and confident in 
their new roles.
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Extra-Marital Relationships 

In some cases, male migrants establish romantic relationships in Canada with other 
migrant women from Mexico, and sometimes with Canadian women or those from 
other national backgrounds. Sometimes the migrant farmworkers have double lives, 
spending winters with their families in Mexico and the rest of the year with their 
partner in Canada. In other cases, they completely abandon their original families in 
Mexico. In these situations, the children are almost always left in the care of their 
mother, who is usually supported by her family. Sometimes, those migrants who remain 
in the sawp voluntarily support their children financially. Women almost never carry 
out legal proceedings to sue the fathers of their children for child support due to the 
lack of financial means to do so and the difficulties in navigating complex legal chan-
nels. In addition, many impoverished small-scale farming communities view the legal 
process as inaccessible and, in order to avoid further conflicts between themselves 
and their former partners’ families, they do not pursue legal action.

In some cases, especially when women take less submissive roles in marital 
relationships, they may start romantic relationships with other men while their hus-
bands are away in Canada. This is less common, partly because women are surveilled 
by their families and others in the community. Women have fewer resources to leave 
home, and it is usually hard to establish relationships with other men who will ac-
cept the responsibility of caring for children who are not theirs, especially when 
they are small. Women who are unfaithful to their husbands and who leave their 
children are widely stigmatized, making it difficult for them to continue living in 
their communities. Nevertheless, our fieldwork suggests that such extramarital rela-
tionships are becoming more frequent, especially in families where men migrate 
for longer periods and have young wives. High levels of stress, loneliness, and sad-
ness among wives, partly in the context of a loss of a sense of being in normal rela-
tionships, sometimes lead to a search for companionship outside the marriage. Some 
wives leave the town with other men. Silver (2006) found similar extramarital rela-
tionships among transnational families where one spouse was living in Mexico 
and the other in the United States.

Yet most people —whether husbands or wives— choose not to pursue such re-
lationships. Religious and other norms strongly influence these choices. The majori-
ty of people in the communities we researched identify as Catholic, and religious 
values such as fidelity, self-sacrifice, and family well-being are central to their world-
views. These beliefs are reinforced by priests who serve Mexican communities in Can-
ada. Sermons regularly emphasize the importance of well-behaved couples and the 
virtues of personal sacrifice for the family.
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Community and family rituals also help unite families. Among migrants, the 
most significant rituals are religious, particularly those associated with the sacra-
mental acts, such as baptisms, weddings, and funerals. Such events are scheduled 
wherever possible during migrants’ stays in their home communities. It is common 
to observe baptisms, confirmations, first communions, marriages, and quinceañeras 
(young women’s fifteenth birthday celebrations) taking place in the last or first 
months when migrants are home. Preparing the large parties associated with these 
events usually takes several months due to their lavishness. Wives are usually re-
sponsible for this work, generally with support from other family members and 
godparents. Upon migrants’ arrival in their home communities, most of the work is 
already done, leaving only final details to be completed (including some of the pay-
ments). What matters most is that all family members are able to be present and 
participate in these key events.  

Children’s Changing Role 

Cohesion is also sometimes strengthened through the commitments and actions of 
children who also take on parental roles. Sometimes they do not do this by choice, 
but rather following direct orders from their father or based on pressure to fulfill the 
traditional expectation of eldest sons being their fathers’ surrogates. This notion of 
paternal power is transferred to the eldest male child, who, once a teenager, is expect-
ed to take on the role of father, protecting his mother and younger siblings, in his 
father’s absence.

However, such transfers of parental responsibility to the next generation are fre-
quently disrupted, as migrant children increasingly behave rebelliously, exerting 
their independence, while focusing on modernist individual consumption and en-
joyment, constantly rejecting the traditional values they view as archaic. Some mi-
grant fathers feel they have become distant sponsors of their children, as they are not 
involved on a daily basis in their education. When they call home their children of-
ten don’t want to talk with them, except to ask for special gifts, such as brand-name 
clothes and shoes, tablets, computers, cell phones, and other expensive items they 
cannot afford in Mexico.

These trends disappoint and bewilder many migrant fathers, who regard the 
children’s actions as disrespectful and irresponsible. Many observed that today’s chil-
dren have easier access to consumer goods, and, as they do not see the work their 
fathers endure to attain them, they have become detached from the value and impor-
tance of hard work. For example, migrant wife and mother Gloria complained,
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When there were not many migrants, the youngsters were all quiet, relaxed, respectful, 
hardworking, exactly what they aren’t now. They’re lazy; they don’t feel like doing things; 
they don’t care about their future. They only live for today because they’re living a good 
life. I don’t know what they think about their future. Before, there were no gangs; perhaps 
one or two would have a beer or something, peacefully; now they do gather in gangs, let’s 
say, and drink. They come back home at 2, 3 in the morning and some of them just don’t 
show up....They weren’t like this before … when I was young.

Changing Family Norms and Community Controls 

The larger community also often plays an important role in shaping family cohesion. 
Some community members, including neighbors, become sentinels who help ensure 
that family ties do not weaken by setting and enforcing norms to maintain the family 
as a social institution, including inequitable gender roles within it, despite changing 
gender dynamics. Traditional patriarchal norms reinforce women’s vulnerability inside 
and outside the home. Only in rare cases are norms modified to allow women to attain 
more power and reduce inequities between men and women. For example, this may be 
seen in cases of young wives who have had the chance to study at university or have 
had experiences in life that made them rethink women’s expected roles in the family. 

Based on our observations, most women have not achieved significant empow-
erment regarding their additional responsibilities in their husbands’ absence. Men 
are still considered the heads of households, and women still feel obliged to ask their 
husbands for permission to make many family decisions. Even small decisions, such 
as whether to attend a party, often require the permission of the husband abroad.

Increasingly, however, some movement toward greater autonomy for women is 
evident. Many women gain confidence in activities away from their husbands and 
assert their independence even if it contravenes their husbands’ wishes. For exam-
ple, some women who began dance classes while their husbands were away contin-
ued to take these classes even after their husbands returned and indicated they did 
not want their wives to do so. In addition, some men, after being exposed to more 
progressive gender dynamics in Canada, become supportive of these changes and 
marital dynamics move toward greater equality. For example, some of the husbands 
supported the women continuing to do the activities that they began in their ab-
sence. Such dynamics are more likely to occur among younger migrants who grew 
up in a less traditionally gendered context.
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Family Communication

In the integrated model, communication is “measured by focusing on the family as a 
group with regard to their listening skills, speaking skills, self-disclosure, clarity, 
continuity tracking, and respect and regard” (Olson, 1999). As Olson and his co-au-
thors argue (1989), the communicative dimension is critical to family cohesion and 
adaptability. Our findings demonstrate that communication is key for maintaining 
relationships across distances, but workers and their families’ ability to communi-
cate is greatly influenced by circumstances beyond their control.

For nearly three decades, sawp families used letters as a primary means of cor-
respondence, allowing for only very infrequent and delayed communication activi-
ties of other kinds. However, over the past decade, landline and then cell phone 
technology have reached more rural locations in Canada and Mexico. Gradually, as 
more families acquired telephone services in both countries, letters have become less 
frequent in transnational family communication. More recently, with the increasing 
use of cell phones, migrants can more easily maintain regular telecommunication 
with their families. Nevertheless, family communication is often impeded by lack of 
adequate access to good telecommunication infrastructure (for example, not enough 
landlines per worker, the cost of cell service, or insufficient access to internet servic-
es) in Canadian and Mexican rural areas. In addition, a lack of privacy in workers’ 
accommodations, demanding schedules of workers and their families, and a lack of 
the technical skills and familiarity needed to make the best use of these communica-
tions devices pose additional challenges.

Moreover, none of these long-distance technologies affords the same kind of 
close emotional communication that is possible in direct person-to-person contact. 
This is particularly apparent on special occasions such as births and birthdays, the 
beginning and end of children’s school terms, illnesses, deaths, and funerals. Elec-
tronic communication is not enough to fully express happiness, sadness, and other 
emotions on both sides of separated families. While communication between moth-
ers and children is reinforced by their proximity in daily life, communication be-
tween children and their absent fathers tends generally to be more superficial. Over 
a long period of repeated separations, this superficiality of communication weakens 
the quality and strength of their relationships. Emerging and better access to tech-
nologies may assist migrants in maintaining better communication with their families 
in the years to come.
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dIscussIon 

Our findings have shown how our research participants struggled to maintain each 
of the dimensions of family strength and well-being of the integrated model amid the 
challenges of translational migration. With respect to family cohesion, workers demon-
strated to their commitment to their families by migrating and remitting income, but 
their time enjoyed together was severely curtailed by their inability to be physically pres-
ent for much of each year they were gone. With regard to family flexibility, migrant work-
ers and their spouses showed varying degrees of adaptability to the changing roles 
that migration thrust upon them, with women, in particular, adjusting to many new 
responsibilities in their husbands’ absence. Sometimes these adjustments generated 
new stresses and tensions, while other times they contributed to personal growth and 
empowerment. Spiritual well-being acted as a catalyst for family unity; workers who 
were more integrated into spiritual and religious belief systems demonstrated greater 
commitment to their spouses. Religious services also offer a system of social support 
during long absences. Making a priority of scheduling religious festivals and rituals 
when migrant families could be together was a catalyst to strengthen ties and instill 
memories that were important for family bonding. Finally, family communication is 
key for maintaining family unity, but this is undermined by insufficient and inconsis-
tent communication technologies and time available for families to have private con-
versations to maintain regular contact. Demonstrations of appreciation and affection are 
critical in promoting family closeness, but again, are often undermined by the chal-
lenges of constant, prolonged separations. Many migrant families demonstrated resil-
ience in the face of myriad challenges, but clearly, transnational migration poses a major 
challenge to family cohesion, and little is being done to address these concerns. 

polIcy recommendAtIons

In an ideal world, no person would need to separate from his or her family in order 
to provide them with economic support. A number of changes, however, could help 
strengthen the cohesion, flexibility, and communication of sawp families while they 
endure these difficult circumstances. Our research participants emphasized that sawp 
employment is extremely important to their families’ economic futures, and they were 
hesitant to suggest any changes that could potentially jeopardize the program’s fu-
ture and, thus, their job opportunities. We believe the proposals suggested here would 
improve the experiences of sawp workers and their families without undermining 
the viability of the program on which their livelihoods depend.
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First, maximizing remittances would help support families by reducing the du-
ration of the separation needed to send the same amount of money. While raising 
take-home wages would be an obvious way to increase remittances, income can be 
maximized in other ways. Workers asked for fewer wage deductions and greater ac-
cess to benefits from their existing pay and for greater control over and consistency 
in their working hours. Among the most crucial recommendations is that the Cana-
dian government provide migrant workers access to full benefits under the Employ-
ment Insurance (ei) program, into which they contribute millions of dollars annually, 
and which could provide crucial income in between work seasons.

Second, we recommend strengthening workers’ rights and protections. Protect-
ed workers are more likely to return home safe, healthy, and in a state of mental 
well-being vis-à-vis their loved ones. Several key changes could reduce workers’ vul-
nerability to rights violations and health risks. First, Canada should sign and enforce 
the UN Migrant Workers Convention, which recognizes the need to protect the uni-
ty of migrant workers’ families. Open or sector-specific work permits, an appeals 
process prior to repatriations or program removals, increased access to existing em-
ployment rights, and the full right to unionize in all provinces would be major im-
provements. Multilingual support services, mandatory health and safety training, 
and seniority/recall rights for workers would also promote worker empowerment 
and job security. More information on workers’ rights could be provided in Mexico 
prior to workers’ departure and upon arrival. In addition, workers could have more 
say over their contract duration and destinations. Choice of contract duration would 
empower workers to balance their families’ income needs against the harm to their 
families caused by prolonged absences. 

Other measures could also be taken to strengthen migrant families. The impor-
tance of family communication while workers are in Canada is grounds for en-
hanced use of communications technology, for example, through mandatory phones 
placed in worker housing, in private locations, and increased access to internet for 
e-mail and video calling communication systems. Allowing family members to visit 
Canada and workers to visit their families partway through their contracts would 
also help maintain family connections and allow them to demonstrate commitment 
to each other. Providing support groups, social work, and/or counseling services for 
both migrants and their families could help build important spiritual, emotional, 
and coping skills to manage the challenges of repeated separations. Workers and 
their families could be counseled in positive communication strategies, the impor-
tance of affection and appreciation, and how to handle negative emotions that emerge 
over the course of long absences. Providing greater spiritual support for those with 
spiritual or religious inclinations may also help some workers and their families 
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cope with the sadness and difficulties that are inevitable with prolonged separations 
from their loved ones. 

Although our research focused on fathers, migrant mothers’ needs should also 
be considered. In particular, women migrants could be granted greater protection 
during pregnancy, including the right to safe work, prenatal care, and protection 
from premature employment terminations based on reproductive status. Specific sup-
port systems could be put into place to assist the children of single migrant workers 
who are left without a parent for much of the year.

Finally, we join many others in calling for sawp workers to be provided the right 
to permanent residency and family reunification in Canada for those who wish to 
remain there. Repeated long absences from their families as temporary “visitors” 
could be replaced by a system of permanent immigration and family reunification, 
recognizing and welcoming migrant workers and their families as valued and re-
spected contributors to Canadian society.2

conclusIon

In the context of growing regional and global neoliberal economic restructuring, the 
repeated migration of husbands and fathers under the sawp and the emergence of 
important, albeit partial, changes in traditional patriarchal structures in much of ru-
ral Mexico challenge the cohesion of these transnational families. This study has 
analyzed key impacts of shifting gender and parental roles and changing relations 
between children and their parents, especially when fathers are absent working in 
Canada, and has shown how these changes have been reshaping transnational fam-
ily relations and family cohesion. Faced with new, increasing, and often daunting 
pressures that threaten the strength of their transnational families, mothers, fathers, 
and children are modifying some of their roles and performing new tasks. While 
these new roles and tasks impose to varying degrees new burdens and transfer re-
sponsibilities within families in ways that are deleterious to the physical and mental 
health of family members and families as a whole, in some cases they also promote 
greater autonomy for women. In particular, they may contribute to women develop-
ing new confidence and decision-making capacities by taking over, even if tempo-
rarily and partially, roles that have been traditionally assigned more exclusively to 
fathers and husbands.

2  These recommendations are adapted from our previous publication, McLaughlin et al. 2017, where they are 
discussed in more detail.
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The study has analyzed the often prodigious efforts that both parents make to 
keep their families together while pursuing dreams of better lives for them, particu-
larly for their children. At the same time these efforts entail sacrifices, burdens, and 
stresses that may weaken family relationships, in some cases even contributing to 
family break-up.

During our observations in different family environments, we realized that feel-
ings of absence caused by the father’s departure are never fully resolved in the family 
environment. Under these circumstances, the father’s absence often ends up irrepa-
rably damaging relationships between spouses and between fathers and children. 
Despite the important economic benefits that migration affords families, rarely is a 
more harmonious family relationship restored. In this sense, the fact that parents 
migrate becomes a watershed moment for children in their family relationships, par-
ticularly with their parents. Children often speak of two periods in their relationships 
with their parents: one before migration and the other, after. To counteract some of 
these challenges, most families are flexible in trying to promote cohesion. Policy 
changes may help ameliorate some of the challenges, but ultimately, repeated, pro-
longed family separations will continue to put strain on migrants and their families.

The sawp provides much needed employment to approximately 24 000 male and 
700 female migrant workers from Mexico annually. It also provides them with sala-
ries of about Can$1 500 a month, well above what they might receive doing similar 
work in Mexico. These wages become the remittances that sawp workers send home, 
helping them to meet basic needs, including food, clothing, education, medical treat-
ment, and housing, all of which are foundational to family cohesion (Wells et al., 
2014). At the same time, however, the sawp harms family cohesion by weakening 
spousal relations and relations between migrant parents (particularly fathers) and 
their children. Thus, the family adaptations that have arisen in the context of the 
formation of these transnational families under the sawp have mixed, often compet-
ing tendencies to both strengthen and weaken these families’ cohesion. Such is the 
contradictory nature of the impacts of the sawp on these Mexican families.
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resumen 
Se analiza el proceso de integración energética con Estados Unidos, afectado por el deterioro de 
la relación bilateral y la incertidumbre que acompaña a Donald Trump en la Casa Blanca. El 
marco de referencia es la teoría de la seguridad energética y el método de análisis histórico lógi-
co. Se destaca la creciente dependencia de los combustibles importados, a la que ha llevado el 
abandonó de criterios de autosuficiencia. Se concluye que alentar las importaciones y profundi-
zar la integración van en línea con las reformas de mercado y la asociación estratégica con ese 
país, pero es una estrategia de alto riesgo por la excesiva dependencia a la que se ha llegado. No 
se requiere descartar los intercambios comerciales con Estados Unidos para mejorar la seguri-
dad energética, pero sí tomar medidas precautorias frente a un suministro de energía que ha 
dejado de ser confiable. 
Palabras clave: seguridad energética, integración energética, México, Estados Unidos.

AbstrAct

This article analyzes the energy integration process between Mexico and the United States, affect-
ed by the deterioration in bilateral relations and the uncertainty Donald Trump has brought to 
the White House. The author’s frame of reference is energy security theory and the historical-logi-
cal method of analysis. He underlines the growing dependency on imported fuels that has led to 
the abandonment of criteria for self-sufficiency. He concludes that encouraging imports and deep-
ening integration go hand in hand with market reforms and the strategic partnership with the 
United States, but that this is a high-risk strategy due to the excessive dependency it has fostered. 
Trade with the United States does not have to stop in order to improve energy security, but pre-
cautionary measures must be taken in the face of an energy supply that is no longer reliable.
Key words: energy security, energy integration, Mexico, United States.
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La Agencia Internacional de Energía (aie, 2017) define la seguridad energética como 
“la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio accesible”. Los 
sistemas están expuestos a fallas técnicas, errores humanos, fenómenos naturales y 
efectos globales de la actividad humana (Farrell et al., 2004; Hines et al., 2008). Las fallas 
de mercado y las regulatorias, junto con la mala gobernanza, se agregan a los facto-
res de riesgo (Stirling, 2011; Yu y Pollitt, 2009). Los peligros también aparecen por el 
lado de la geopolítica, los conflictos bélicos y los problemas sociales (Yergin, 2006; 
Keppler, 2007). Como el reto es técnico, económico, social, ambiental y geopolítico, de 
corto y largo plazos, las respuestas varían según el energético, el segmento de la ca-
dena de suministro, los actores involucrados, los instrumentos disponibles y las pre-
ferencias de quienes deciden la política energética (Sovacool y Mukherjee, 2011).

Para Cherp y Jewell (2011) existen tres perspectivas de la seguridad energética: la 
perspectiva de la soberanía y la geopolítica anclada en las ciencias políticas (¿quién 
controla los sistemas energéticos y a través de qué mecanismos?); la perspectiva de 
la robustez enraizada en la ingeniería y las ciencias naturales (¿qué tan vulnerables son 
los sistemas energéticos?) y la perspectiva de resiliencia, basada en la economía y las 
ciencias de la complejidad (¿qué hacer para que no fallen los mercados?). La primera 
es la más adecuada para los propósitos de este ensayo; las otras dos salen del alcance 
de este estudio. Dentro de la perspectiva geopolítica, la asimetría de las relaciones de 
poder se interpreta como una amenaza per se, es decir, no necesita concretarse como una 
interrupción del suministro (Cherp y Jewell, 2011). En otras palabras, el “arma” no 
necesita ser “disparada” para que sea una amenaza creíble. El que se encuentra en situa-
ción energética ventajosa puede obtener concesiones valiosas de otros actores. Más 
adelante veremos que Estados Unidos goza de esa ventaja en su relación con México.

Conviene distinguir dependencia y vulnerabilidad en referencia a los riesgos 
energéticos. De acuerdo con Percebois (2006: 1-2), la vulnerabilidad energética de un 
país se define como una situación en la que dicho país no es capaz de tomar decisiones 
de política energética de manera libre y soberana, o tomarlas, pero a un costo econó-
mico o político colectivamente insoportable. La vulnerabilidad difiere de la depen-
dencia, ya que se puede ser dependiente sin ser vulnerable. Un país que importa la 
mayor parte de su energía a un precio accesible y a partir de fuentes diversificadas 
será dependiente, mas no vulnerable. Un país que produce la mayor parte de su ener-
gía a un costo prohibitivo o mediante tecnologías obsoletas será vulnerable, aunque 
sea independiente energéticamente. Un país que depende de las decisiones tomadas 
en el extranjero porque las compañías encargadas del suministro están controladas 
por capital foráneo podría ser vulnerable. Se es vulnerable cuando aumenta el precio 
de las importaciones y el peso de la factura energética se vuelve excesivo, desde un 
punto de vista macroeconómico. Se es vulnerable cuando cae el precio en el mercado 
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internacional si se trata de un país exportador cuyas ventas externas representan el 
grueso de los recursos fiscales. También se es vulnerable cuando se adoptaron tecno-
logías energéticas cuya rentabilidad se ve comprometida cuando caen los precios. La 
vulnerabilidad es de corto o largo plazo, y tiene sentido para la firma, la industria, 
un país o un grupo de países.

Aunque México es conocido por ser un gran productor de energía, no ha estado 
exento de fallas que han puesto en entredicho la seguridad energética (Melgar y Ve-
lasco, 2007: 112). El origen de las fallas en el suministro ha sido múltiple, pero casi 
siempre se localiza dentro de las fronteras nacionales; el factor externo ha desempe-
ñado un papel poco significativo, con excepción de la volatilidad del precio del pe-
tróleo (Serra et al., 2013: 4-5). En la actualidad, el principal factor de riesgo proviene 
del extranjero, específicamente de Estados Unidos, con un gobierno que ha trastoca-
do la relación bilateral.

Para entender la complejidad de la circunstancia actual, conviene remontarse 
tiempo atrás, cuando se estableció una relación cercana con Estados Unidos y se ne-
goció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan). En ese contexto, la 
política energética dio un giro: la autosuficiencia pasó a ocupar un objetivo secunda-
rio y se aceptó importar por razones logísticas y de conveniencia económica. A partir 
de 2000, el gobierno mexicano se propuso cooperar con Estados Unidos para mejo-
rar la seguridad energética en América del Norte (Vargas y Rodríguez Padilla, 2006). 
El apogeo de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos reforzó las 
tendencias integracionistas por el aumento de la oferta de energía barata y la decli-
nación de la producción mexicana (Vargas, 2015). 

Durante la reforma de 2013, México adoptó modelos organizativos y regulato-
rios similares a los estadunidenses (Rodríguez Padilla, 2016), fue un paso fundamental 
y deci sivo para transitar hacia una etapa de integración energética profunda.

El proceso de integración fue alentado por los gobiernos de ambos países, hasta 
que el presidente electo Donald Trump llegó a la Casa Blanca y puso fin al largo pe-
riodo de amistad, cordialidad y cooperación. Desde enero de 2017, la relación bilate-
ral ha entrado en una etapa de incertidumbre y desencuentros. En ese contexto, la 
es trategia gubernamental de atar el destino energético de México al de Estados Uni-
dos enfrenta nuevos y mayores riesgos. El problema no radica en el agotamiento del 
proceso de integración, que intereses empresariales mantienen vivo en ambos lados 
de la frontera, sino en la pertinencia de seguir impulsando ese proceso como pieza 
clave de la estrategia de seguridad energética. ¿Le conviene a México seguir por ese 
camino? ¿En qué condiciones y con qué perspectivas? ¿Es mejor tomar distancia de 
la energía proveniente de Estados Unidos? El objetivo de este texto consiste en ofrecer 
elementos de reflexión para responder a esas interrogantes. El análisis se desarrolla 
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en cinco partes, en las que se analiza el proceso de integración y sus resultados en el 
desempeño del sector; el papel de México en la política energética de la administra-
ción Trump; el deterioro de la relación bilateral y las acciones a emprender para mejo-
rar la seguridad energética.

el proceso de IntegrAcIón energétIcA con estAdos unIdos

Con el auge petrolero de finales de los años setenta del siglo xx, México regresó a la 
escena internacional como exportador de petróleo. Esa transformación fue muy 
oportuna para Estados Unidos por su elevada dependencia del petróleo crudo im-
portado y la necesidad de encontrar fuentes de suministro seguras y confiables fuera 
del Medio Oriente y de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep). 

Por su parte, México vio en el vecino país del norte un mercado cercano y segu-
ro para sus ventas; rechazó entrar al cártel de exportadores, pero no se alineó con las 
posturas de Estados Unidos, prefirió seguir un camino independiente. La decisión 
de producir petróleo para el mercado internacional y abastecer a Estados Unidos en 
un ambiente de crisis energética y tensiones geopolíticas, se acompañó de dos medi-
das de seguridad energética: las exportaciones mexicanas de petróleo crudo no po-
drían concentrarse en más del 50 por ciento en un solo país, ni representar más del 
20 por ciento de las importaciones de alguno de los clientes. Esas disposiciones se 
olvidaron cuando cayó el precio del petróleo y el país se hundió en la crisis financie-
ra de 1982. Las exportaciones de petróleo crudo se concentraron abrumadoramente 
en Estados Unidos y una parte alimentó la reserva estratégica.

En los años noventa, la relación comercial se transformó en proceso de integra-
ción. Una combinación de circunstancias favorables dio ese resultado. En el plano 
internacional: la implosión de la URSS, el fin de la guerra fría, el colapso de las eco-
nomías planificadas, el ascenso de Estados Unidos a potencia única; el ascenso inconte-
nible de las políticas económicas de mercado y el giro de la economía estadunidense 
hacia los acuerdos de libre comercio, en particular la Iniciativa para las Américas de 
1990. En México, las transformaciones no eran menores: la crisis de la deuda y la década 
perdida pusieron fin al modelo de desarrollo estabilizador y fracturaron la cohesión 
política; nuevas élites económicas y políticas remplazaron a las forjadas en las tesis del 
nacionalismo revolucionario; se estableció un modelo económico basado en la aper-
tura comercial y los mecanismos de mercado; se impuso una nueva visión de México en 
el mundo y de la relación con Estados Unidos. 

Ambos gobiernos coincidieron en buscar una relación más tersa, dinámica e in-
terdependiente. Remplazaron la política de alejamiento y recelo que había privado 
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hasta entonces por una relación de cooperación, confianza y búsqueda de soluciones 
a los problemas comunes. En ese contexto, México y Estados Unidos iniciaron nego-
ciaciones, con miras a celebrar un acuerdo de libre comercio. Las negociaciones, a las 
que se sumó Canadá, cristalizaron en el tlcan de 1992. México se reservó el petróleo, 
pero acordó abrir las compras gubernamentales de bienes y servicios (incluyendo las 
de Pemex y de la cfe); también aceptó inversión extranjera en la construcción de ga-
soductos y centrales eléctricas, así como en la generación y comercio exterior de elec-
tricidad. De manera paralela al tratado, el gobierno mexicano canceló la política de 
autosuficiencia energética: en adelante, Pemex y cfe recurrirían al mercado interna-
cional cuando el suministro externo fuera más barato o la producción local fuera in-
suficiente. El tlcan hizo visible el sector energético mexicano para sus contrapartes y 
sirvió de punto de partida para la apertura paulatina a la inversión extranjera; al 
mismo tiempo, sentó las bases para la incorporación de México al mercado energé-
tico que Canadá y Estados Unidos ya habían institucionalizado con el Acuerdo de 
Libre Comercio de 1989. 

A raíz de la crisis financiera de 1994-1995, México liberalizó la industria del gas 
natural aguas abajo,1 las actividades se organizaron como mercados abiertos y se 
permitió la inversión extranjera. La producción de gas natural nacional perdió prela-
ción, al permitir el gobierno que el aumento en el consumo fuera satisfecho con impor-
taciones. El establecimiento de una regulación económica similar a la que se aplicaba 
del otro lado de la frontera y la construcción de infraestructura pública con capital 
extranjero, utilizando esquemas tipo project financing, completaron el cuadro. 

Con esos cambios, la integración energética con Estados Unidos amplió sus dimen-
siones, en adelante ya no sólo sería comercial, sino también productiva, financiera y 
regulatoria. Sin embargo, no todo fueron luces, también hubo desencuentros, como 
la suspensión del suministro de gas natural a México, ordenada por la Casa Blanca 
por razones de seguridad nacional frente a la crisis eléctrica en California (2000).

En los primeros años del nuevo milenio, la relación bilateral se volvió más estre-
cha. La administración de Vicente Fox vio en el país vecino no sólo un socio comer-
cial, sino un aliado estratégico, postura que se fortaleció con el arribo de George W. 
Bush a la Casa Blanca. La afinidad ideológica de ambos presidentes consolidó la vi-
sión de un futuro común en materia energética. En 2014, México aceptó la inversión 
extranjera en la exploración y extracción de gas natural, mediante contratos de servi-
cios operativos celebrados con Pemex. Al año siguiente, los mandatarios anunciaron 
la firma de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte 
(aspan), cuya propuesta en materia de energía consistía en fortalecer los mercados de 

1 Transporte, almacenamiento, distribución, venta, exportación e importación.
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los tres países. En 2008, los contratos de servicios operativos se ampliaron al petróleo 
crudo y a la infraestructura.

A finales de 2013, se realizó una vasta reforma que liberalizó el comercio y la in-
versión. Las industrias de la energía se organizaron como mercados abiertos, bajo 
esquemas similares a los estadunidenses. En el nuevo modelo, las importaciones pro -
venientes de Estados Unidos tendrían un papel clave, porque harían factible la multi-
plicación de suministradores y el inicio de la competencia. Las autoridades mexi  canas 
prefirieron dar viabilidad a los nuevos mercados que frenar las compras foráneas 
por razones de seguridad energética. Consideraron que las importaciones provenien-
tes de Estados Unidos estaban libres de riesgos geopolíticos.2 

En la Novena Cumbre de los Líderes de América del Norte en 2014, los jefes de 
gobierno afirmaron que la energía era una prioridad trilateral y decidieron, primero, 
impulsar un programa de trabajo que permitiera ampliar el liderazgo del continente 
en materia de energía, fortalecer la seguridad energética de América del Norte, apo-
yar la prosperidad económica compartida y el compromiso en materia ambiental; 
segundo, promover estrategias comunes en materia de eficiencia energética, infraes-
tructura, innovación, energías renovables, fuentes no convencionales, comercio y 
desarrollo de los recursos energéticos. 

Durante la Primera Reunión de Ministros de Energía de América del Norte en 
2014 se definió una agenda con tres temas centrales: impulso a una visión estratégica 
en el sector energético de América del Norte, cooperación en el intercambio de datos 
y estadísticas públicas, y creación de infraestructura segura y moderna para la región. 
En dicha reunión se acordó la firma de un memorándum de entendimiento sobre 
intercambio de información, la creación de un grupo de trabajo de ministros de ener-
gía de América del Norte sobre cambio climático y energía, así como el mapeo de la 
infraestructura y el impulso a la formación de capital humano. 

En la Segunda Reunión de Ministros, en febrero de 2016, se firmó el Memorán-
dum de Entendimiento de Cooperación sobre Cambio Climático y Energía, destaca-
do por el gobierno mexicano por su orientación hacia la integración energética de 
América del Norte (Sener, 2016). Ese mismo año, durante la Octava Cumbre de Amé-
rica del Norte (junio de 2016), se emitió la “Declaración de Líderes de América del 
Norte sobre la Alianza del Clima, Energía Limpia y Medio Ambiente”, en la cual los 
países expresaron que tenían una visión compartida en materia de energía y se com-
prometieron a llevar a cabo acciones para alinear las políticas climáticas y energéti-
cas, entre otras, colaborar en proyectos de transmisión transfronteriza; integrar 

2  Hasta ahora, las autoridades mexicanas continúan sosteniendo esa premisa, lo cual es debatible, porque el 
deterioro de la relación bilateral no cesa.
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mayores cantidades de energías renovables a la red eléctrica sobre una base nor-
teamericana; alinear estándares de eficiencia del transporte en los tres países; identi-
ficar iniciativas y profundizar en la cooperación en confiabilidad eléctrica para 
fortalecer la seguridad y resiliencia de una red eléctrica en América del Norte cada 
vez más integrada; trabajar juntos para implementar el Acuerdo de París y enfrentar 
los retos de la seguridad y la integración energética; además, se estableció un plan de 
acción (Presidencia de la República, 2016).

Los párrafos anteriores dan cuenta de un continuo e intenso proceso de integra-
ción que Donald Trump ha intentado descarrilar. La incertidumbre envuelve los 
acuerdos, memoranda y planes de acción. La transición energética a la que se habían 
comprometido los tres países es incompatible con las políticas impulsadas por el 
nuevo presidente estadunidense. La integración como mecanismo para garantizar la 
seguridad energética de la región y de cada uno de los participantes no ha sido des-
cartada por la Casa Blanca, pero en adelante tendrá que desplazarse sobre otros rie-
les, tal como veremos en el tercer apartado. 

A menor produccIón, mAyores comprAs A estAdos unIdos

¿Qué tan dependiente se ha vuelto México de los energéticos provenientes del otro 
lado de la frontera? La producción de energía ha disminuido sostenidamente desde 
que alcanzó su máximo en la década pasada (cuadro 1). El problema concierne fun-
damentalmente a los hidrocarburos y sus derivados. Se extrae más rápido de lo que 
se descubre y las reservas han disminuido: ya sólo alcanzan para diez años de con-
sumo de petróleo y cuatro años de gas natural. La producción de refinados se ha re-
zagado respecto del consumo; la brecha se ha cerrado con productos importados, 
pero la dependencia externa se ha triplicado. El esfuerzo de inversión ha sido insufi-
ciente no sólo para compensar la madurez de los acervos geológicos y la declinación 
natural de los yacimientos, sino también para un correcto mantenimiento de las refi-
nerías, ya no digamos para ampliar y modernizar la infraestructura de transforma-
ción y logística. Como resultado, el sistema de suministro se ha tensado y la balanza 
comercial de combustibles se ha vuelto deficitaria.3

3  Para un análisis detallado del sector energético, véase iea (2016), Comexi (2017), Sener (2017a; 2017b) y 
neb (2015). Sobre las perspectivas de los intercambios de energía entre México y Estados Unidos, véase eia 
(2018a).
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Cuadro 1
DESEMPEÑO DEL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO

2005 2010 2015 2016
Producción de energía PJ 10 625 9 318 8 261 7 714
Consumo nacional de energía PJ 7 957 8 271 8 529 9 140
Importación de energía PJ 1 175 2 063 2 904 3 994
Dependencia externa en energía1 % 14.8 24.9 34.1 43.7
Reservas probadas de petróleo MMb 14 803 11 691 10 816 7 977
Producción de petróleo Mbd 3 333 2 577 2 267 2 154
Duración de reservas probadas petróleo2 Años 12.2 12.4 13.1 10.1
Exportaciones de petróleo Mdb 1 817 1 361 1 172 1 194
Reservas probadas de gas natural Gpc 14 808 11 966 11 447 8 610
Producción de gas seco MMpcd 4 145 4 930 4 010 3 541
Duración de reservas probadas gas seco2 Años 8.4 4.7 4.9 4.1
Producción de petrolíferos Mbd 1 772 1 763 705 1 648
Balanza comercial en combustibles3 miles de mdd 19.3 17.0 -4.3 -7.8

Notas
1  Relación entre las importaciones y consumo nacional de energía (cifras originales en peta 

joules). 
2 Relación reservas de producción. 
3 Diferencia entre exportaciones e importaciones. 
Abreviaturas
MMb= millones de barriles. MMbd: millones de barriles diarios. MBd = miles de barriles diarios. 
Gpc = gigapies cúbicos. MMpcd = millones de pies cúbicos diarios. mdd = millones de dólares.
Fuente: Elaboración propia, con cifras de las bases de datos de Sener (Sistema de Información 
Energética), cnh (Estadísticas), Pemex (base de datos institucional) y Banco Mundial (Data).

La mayor parte del intercambio ocurre con Estados Unidos:4 México suministra 
petróleo crudo y recibe productos refinados y gas natural. La concentración de las 
exportaciones mexicanas de petróleo en el país vecino5 se explica por la cercanía y 
profundidad de ese mercado, la existencia de refinerías capaces de procesar crudos 
pesados y el ánimo de contribuir a la seguridad energética de ese país. 

México llegó a ocupar un papel importante como suministrador seguro y con-
fiable, pero fue perdiendo relevancia con la declinación de los yacimientos. El proce-
so se aceleró cuando aumentó la oferta de líquidos no convencionales en Estados 
Unidos y se intensificó la competencia de los crudos pesados mexicanos con los de 
Canadá y Venezuela. En esas circunstancias, México ha tenido que orientar sus ven-
tas hacia Europa y Asia. Las exportaciones mexicanas de productos refinados tam-
bién han declinado: en 2016 sólo se exportaron 87 000 barriles diarios, menos de la 
mitad del récord histórico alcanzado en 2009.6 

4 El comercio de electricidad, carbón y biocombustibles es poco significativo. 
5 85.8 por ciento en 2009 y 48.7 por ciento en 2016 (Pemex, 2017; eia, 2018c).
6 Cifras del Sistema de Información Energética de la Sener.
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México se ha convertido en el principal cliente de las refinerías de Estados Unidos, 
con el 16 por ciento de la producción enviada al sur de la frontera en 2016 (eia, 2017b).7 En 
cuanto al gas natural, ocurre algo similar: México es el principal destino de las exporta-
ciones de ese país –59 por ciento, según la eia (2017a)–, tanto por ducto como por barco 
metanero (eia, 2016; Clemente, 2017). Y las compras seguirán creciendo por efecto 
combinado del crecimiento de la demanda, la contracción de la producción y la com-
petitividad del gas estadunidense. Las autoridades de México estimaban que el gas 
importado llegaría al país únicamente por gasoducto a partir de 2017 (Sener, 2017a: 64). 

Cuadro 2
IMPORTANCIA DE ESTADOS UNIDOS EN LAS IMPORTACIONES 

Y EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN MÉXICO1

2005 2010 2015 2016
Importaciones de gas natural MMpcd 906.0 1 459.0 3 689.0 4 250.0
Compras a Estados Unidos2 MMpcd 810.0 830.8 2 885.9 3 770.9

% 89.4 56.9 78.2 88.7
Importaciones de petrolíferos Mbd 333.7 627.3 739.8 ND
Compras a Estados Unidos Mbd 268.0 448.0 690.0 880.0

% 80.3 71.4 93.3 ND
Importaciones de gas LP Mbd 72.9 79.0 105.2 ND
Compras a Estados Unidos3 Mbd 30.0 38.0 91.0 122.0

% 41.1 48.1 86.5 ND
Importación de gasolina Mbd 190.4 409.8 440.1 510.8
Compras a Estados Unidos Mbd 133.0 258.0 406.0 502.0

% 69.9 63.0 92.3 98.3
Importación de diésel Mbd 21.4 108.0 145.3 187.8
Compras a Estados Unidos Mbd 24.0 94.0 143.0 183.0

% ND 87.0 98.4 97.4
Peso relativo de los combustibles importados de Estados Unidos en las ventas de Pemex en el mercado nacional
Petrolíferos % 18.4 30.4 48.4 60.9
Gas licuado % 9.6 13.2 32.8 60.8
Gasolina % 19.8 32.2 51.2 61.0
Diésel % 7.5 25.3 37.2 47.3
Peso del gas natural importado de Estados Unidos en la disponibilidad de gas descontando consumo de Pemex
Gas natural % 26.5 19.9 52.3 66.6
Notas
1  Las compras a Estados Unidos corresponden a las exportaciones reportadas por la Agencia de 

Información Energética (eia). 
2 Ventas de gas natural por gasoducto. 
3  Importaciones de Pemex. A partir de 2016, el mercado se liberalizó y el sector privado comenzó 

a importar ese producto.
Abreviaturas
MBd = miles de barriles diarios. MMpcd = millones de pies cúbicos diarios. ND = no disponible. 
Fuente: Elaboración propia, con cifras de la base de datos abierta de Pemex (bdi), cnh (Estadísticas) 
y eia (2018c). 

7  México acaparó el 20.3 por ciento de las exportaciones estadunidenses de productos refinados en 2017, 
según la base de datos de la eia (2018b).
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La participación de Estados Unidos en las importaciones de gas natural (88.7 
por ciento), gasolina (98.3 por ciento) y diésel (87.7 por ciento) es abrumadora (cua-
dro 2). Esa dependencia se refleja también en el consumo final, donde seis de cada 
diez litros de gasolina vendidos al consumidor final provinieron de ese país y casi 
cinco, en el caso del diésel. La relevancia de esas cifras se aprecia mejor cuando se toma 
en cuenta que ambos combustibles suministran el 98 por ciento de la energía consu-
mida en el transporte. 

En suma, México sigue destacando como exportador de petróleo crudo, pero 
ahora también destaca como importador de gas natural y productos refinados. En 
ambas situaciones, Estados Unidos aparece como su principal socio comercial. Du-
rante años, los intercambios se inscribieron en un proceso de integración cuya correa 
de transmisión fue la conveniencia comercial y la voluntad política. En la actualidad 
se mantiene el interés comercial, pero la voluntad política del país vecino ha venido 
a menos: la continuidad del proceso de integración ha quedado condicionada a que 
México cumpla las condiciones establecidas por la Casa Blanca.

méxIco en lA polítIcA energétIcA de donAld trump

México ha tomado decisiones cruciales en materia de seguridad energética, con base 
en un supuesto que parecía sólido, inamovible e imperecedero: una buena relación 
con Estados Unidos. Esa premisa ha perdido sustento. Las declaraciones de Trump so-
bre la deportación de mexicanos, la construcción de un muro entre ambos países, las 
sanciones a empresas automotrices con planes de inversión en México, el bloqueo a 
las remesas, la imposición de aranceles punitivos, así como la renegociación del tlcan, 
han causado rigidez, malestar y recelo. Jorge Eduardo Navarrete (2017) señala que el 
sector energético no figuraba explícitamente como un tema de preocupación, hasta 
que el aumento de tensiones y el diagnóstico de riesgos ubicaron a los energéticos 
importados de Estados Unidos como una de las áreas de mayor vulnerabilidad. 

La política energética de Donald Trump (White House, 2017a) plantea que 
las enormes reservas de carbón, petróleo y gas natural sin explotar son una oportu-
nidad para engrandecer a Estados Unidos y liberar a ese país de la dependencia 
del petróleo extranjero, del cártel de la opep y de las naciones hostiles a los intereses 
estadunidenses. 

Una nueva política energética se puso en marcha desde los primeros días de la 
administración (wtad, 2017). Se firmaron órdenes ejecutivas para autorizar los oleo-
ductos Keystone XL y Dakota Access Oil; promover el uso de acero estadunidense 
en la construcción de gasoductos; eliminar las restricciones sobre el uso de agua en 
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las actividades energéticas; abrir nuevamente las tierras federales a la minería del 
carbón; cancelar el concepto “costo social del carbono” de las regulaciones y políti-
cas federales; desmantelar el Plan de Energía Limpia de la epa; reducir las áreas bajo 
protección federal, denominadas monumentos nacionales, para posibilitar el desa-
rrollo de proyectos energéticos; autorizar nuevamente el arrendamiento de tierras 
federales para la búsqueda y explotación de hidrocarburos en el Atlántico, el Pacífi-
co, el Ártico y el Golfo de México. Y Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París.

El presidente Trump confirmó la nueva orientación de la política energética du-
rante el acto denominado “Liberando la energía estadunidense”, en junio de 2017, 
en el que dejó en claro que buscaba producir energía en grandes cantidades para ex-
portar a todo el mundo, que buscaría no sólo la independencia energética, sino el 
dominio de la energía estadunidense, que Estados Unidos sería dominante y que 
esas exportaciones proporcionarán verdadera seguridad energética a los amigos, so-
cios y aliados (White House, 2017b). En esa misma actividad, Trump anunció seis 
iniciativas para impulsar la “nueva era de la dominación de la energía estaduniden-
se”: revivir y expandir la energía nuclear; eliminar barreras al financiamiento de cen-
trales de carbón en el extranjero; aprobar la construcción de un poliducto a México 
que pasaría por debajo del muro; facilitar las ventas de gas natural licuado al extran-
jero; aprobar las solicitudes para exportar gas natural licuado y abrir las tierras fede-
rales costa afuera a la exploración y extracción de hidrocarburos. 

Los objetivos estadunidenses en la renegociación del tlcan reflejan la agenda de 
Estados Unidos para el sector energético mexicano (Office of The US Trade Represen-
tative, 2017). En términos generales, la Casa Blanca exige a las contrapartes proteger 
las inversiones estadunidenses, mantener la apertura, disciplinar a las empresas es-
tatales y continuar con las reformas de mercado; todo ello con la finalidad de au-
mentar la producción y mejorar la seguridad e independencia energética de América 
del Norte. 

En materia de inversión, se les pide eliminar los obstáculos que impiden o limi-
tan las inversiones, así como garantizar a los inversionistas derechos alineados con 
los principios y la práctica jurídica en Estados Unidos. En el tema de prácticas regu-
latorias, se les solicitan compromisos que faciliten el acceso a los mercados y pro-
muevan mayor compatibilidad con las regulaciones estadunidenses.

En materia de empresas públicas o controladas por el Estado (Pemex y cfe), las 
exigencias de la Casa Blanca no son pocas: derechos de propiedad ejercidos a través 
de una participación accionaria; eliminación de prácticas discriminatorias en la com-
pra-venta de bienes y servicios; comportamiento apegado a consideraciones comer-
ciales; disciplina en la recepción y otorgamiento de subsidios, con reglas que vayan 
más allá de lo establecido por la omc; eliminación de privilegios regulatorios; además 
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de que los tribunales estadunidenses tengan jurisdicción sobre las actividades comer-
ciales de dichas empresas, que se desarrollen mecanismos que permitan superar los 
litigios que las involucren y que Estados Unidos tenga acceso a la información rela-
cionada con la propiedad, el control y el apoyo gubernamental a dichas empresas. 

En materia de compras gubernamentales, se les piden más oportunidades para 
las empresas estadunidenses y que las reglas en materia de contratación pública re-
flejen las prácticas del gobierno de Estados Unidos.

Ante la retórica y las políticas proteccionistas, la postura del gobierno mexicano 
ha sido cautelosa, pero cooperativa. No ha rechazado las demandas de la Casa Blan-
ca; al contrario, ha hecho suya la mayor parte de éstas. Esa anuencia se refleja en las 
prioridades impulsadas durante las negociaciones (Secretaría de Economía, 2017). 
Tres de las cuales destacan particularmente: actualizar el alcance del tlcan con la fi-
nalidad de aprovechar los cambios ocurridos en las industrias energéticas de los tres 
países; consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado para con-
seguir una operación comercial eficiente y modernizar los mecanismos de solución de 
controversias para volverlos más ágiles, transparentes y eficaces. El gobierno mexi-
cano se dice dispuesto a defender el libre comercio de energía y la integración ener-
gética, al margen de la postura y exigencias de Washington. 

Las autoridades mexicanas ofrecieron dos argumentos centrales para incluir la 
energía en la renegociación del tlcan: primero, la profunda transformación del pa-
norama energético regional (Secretaría de Economía, 2017): por un lado, el sector 
energético mexicano ha sido abierto a la inversión extranjera; el país ha perdido el 
superavitario energético; las exportaciones mexicanas de petróleo crudo se han re-
ducido y las importaciones de gas natural y de productos refinados han crecido sus-
tantivamente; por el otro, el espacio norteamericano ha dejado atrás el déficit y ahora 
goza de energía abundante y barata. La revolución tecnológica ha hecho que la mo-
lécula de gas sea un tercio menos costosa que en Europa o Asia, por lo que Nortea-
mérica se coloca en una posición estratégica frente al mundo. El gas de lutitas en 
Estados Unidos, el petróleo de las arenas bituminosas de Canadá y la apertura en 
México han conseguido lo que hace dos décadas era imposible: la supremacía ener-
gética de América del Norte en el mundo, sostiene el comunicado oficial. 

Esas transformaciones generan oportunidades de inversión y asociación que 
fortalecen la integración y la seguridad energéticas de América del Norte. Un tratado 
renegociado le ayudará a México a captar inversiones para elevar la producción; mien -
tras tanto, le facilitará importar energía barata, concluyen las autoridades mexicanas 
(González, 2017). El segundo argumento para incluir la energía en la renegociación 
del tlcan señala que la seguridad energética es un asunto regional (Vanguardia, 2017). 
Esa postura se basa en la existencia de conexiones eléctricas y gasoductos entre los 
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tres países, pero sobre todo de complementaciones que obligan a ver a Norteamérica 
como un todo. De ahí que fortalecer la seguridad energética de la región sea uno de 
los objetivos del gobierno mexicano (González, 2017). La retórica oficial del otro lado 
de la frontera es la misma: el secretario de Energía de Estados Unidos considera que 
México es “socio crucial para la seguridad energética integral de América del Norte” 
(Aristegui Noticias, 2017).

Las cúpulas empresariales apoyan la idea de incluir la energía en el tlcan sin 
ninguna reserva. Las compañías dedicadas a la energía opinan en el mismo sentido. 
La convergencia de intereses en ambos lados de la frontera se expresa con claridad 
en el comunicado conjunto de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarbu-
ros (Amexhi), el Instituto Americano del Petróleo y la Asociación Canadiense de 
Productores de Petróleo (Amexhi et al., 2017), en el cual se manifiestan en favor de po -
líticas de mercado, con una clara orientación a la eliminación de barreras comerciales; 
el incremento del comercio y la inversión; el establecimiento de una alianza energéti-
ca de los tres países; la ampliación de las interconexiones y la profundización de la 
integración energética. 

La lista de peticiones a los negociadores del tlcan incluye implementar un comer-
cio totalmente liberalizado de petróleo crudo, gas natural, gas natural licuado, refina-
dos, petroquímicos, bienes manufacturados intensivos en gas natural, así como de todos 
los bienes y servicios utilizados en de la industria petrolera. De ese comunica do se des-
prende que la industria petrolera de los tres países quiere hacer de Norteamérica un 
gran espacio para el comercio y la inversión, con regulaciones comunes, plena liber-
tad operativa, sin fronteras, sin normativas paralizantes ni cargas fiscales excesivas.

deterIoro de lA relAcIón bIlAterAl, 
rIesgos pArA lA segurIdAd energétIcA

Aunque el gobierno mexicano acepta la mayor parte de las condiciones establecidas 
por la Casa Blanca, la actitud impredecible de Donald Trump plantea riesgos políti-
cos para la seguridad energética de México. Bordoff y Boersma (2017) advierten que 
Estados Unidos podría convertirse para México en lo que Rusia es para Ucrania: que 
le cortó el suministro de gas natural en pleno invierno por un desacuerdo en el pre-
cio del energético. En aquella ocasión, Washington criticó duramente a Rusia por 
haber abusado de su situación monopólica como proveedor de gas natural para po-
sicionarse geopolíticamente frente a países de Europa oriental altamente dependien-
tes de ese energético, e instó a Europa a reforzar su seguridad energética mediante la 
ampliación de la red de gasoductos, la integración de mercados, la diversificación de 
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las fuentes de suministros y la expansión de la capacidad de almacenamiento para 
reducir el riesgo político asociado a esa dependencia. Esas mismas preocupaciones y 
recomendaciones serían aplicables a México. El comercio de gas natural es una inter-
dependencia positiva para ambos países, sin embargo, conlleva riesgos de seguridad 
energética para México, ya que la mayor parte se mueve por tubería y las opciones 
de sustitución son muy costosas y toman tiempo.8 

Hasta hace poco, los riesgos de seguridad energética asociados al abasto de gas 
desde Estados Unidos parecían remotos, pero podrían materializarse. Bordoff y 
Boersma (2017) argumentan que la legislación de Estados Unidos requiere de un 
permiso para exportar gas natural, pero los socios de un acuerdo de libre comercio 
gozan de la ventaja de obtenerla “sin modificación ni demora”. Cuando no se ha fir-
mado tal tratado, la autorización se otorga sólo después de haber evaluado positiva-
mente el interés público, consultado a la ciudadanía y pasado satisfactoriamente las 
pruebas de impacto ambiental. Si México se convierte en un país no firmante de un 
acuerdo de libre comercio o negocia un acuerdo que no brinde trato nacional al co-
mercio de gas natural, todas las exportaciones de ese energético hacia México esta-
rían sujetas a un proceso de aprobación tortuoso. 

Las aprobaciones no cubiertas con un acuerdo de libre comercio no sólo toman 
más tiempo, sino que están sujetas a un mayor riesgo político. Además, si el precio 
del gas natural en Estados Unidos aumentara significativamente por razones técni-
cas, económicas o climáticas, no tardarían en surgir cuestionamientos de por qué se 
venden productos escasos a otros países, México entre ellos, cuando Estados Unidos 
debía ser primero. 

El gas natural no es la única vulnerabilidad a la que se enfrenta México. Casi 
todas las importaciones de gasolina y diésel provienen del vecino país del norte. Y la 
mayor parte de las exportaciones de crudo mexicano van hacia allá. Las barreras co-
merciales elevarían el costo de adquisición del crudo mexicano y propiciar su despla-
zamiento de las refinerías estadunidenses, obligando a México a vender con descuento 
en otros mercados. Bordoff y Boersma (2017) advierten que sería más prudente sacar 
lecciones de la experiencia europea y prepararse para el aguacero, en lugar de espe-
rar a ver cómo se materializa la política energética de Donald Trump.

Navarrete (2017) destaca dos factores cruciales de la nueva problemática para 
México: primero, la declinación persistente de la producción de gas natural, porque 
la prioridad de la política energética sigue siendo aumentar la oferta de petróleo 
crudo de exportación; y segundo, la dependencia desequilibrada entre productores 
estadunidenses y consumidores mexicanos, en la que los primeros disponen de mayor 

8 Diversificar las importaciones de petrolíferos es notoriamente más sencillo.
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margen de maniobra para diversificar sus mercados y los segundos quedan en es-
tado de vulnerabilidad. Los riesgos de la elevada dependencia no se tomaron en 
cuenta cuando se diseñaron las políticas de generación eléctrica, de industrializa-
ción y de desarrollo regional basadas en gas importado de Estados Unidos. Como 
resultado, México entró en una situación de dependencia rígida, cuya superación sería 
difícil, costosa y demorada. Las autoridades mexicanas estimaron que los riesgos 
políticos asociados al gas estadunidense eran prácticamente nulos. Con ingenuidad 
o irrealismo, señala Navarrete, se supuso que la buena disposición del gobierno es-
tadunidense hacia México sería constante e ilimitada. Dicho en otras palabras, el 
gobierno mexicano nunca pensó que las reglas del juego cambiarían y el suministra-
dor seguro y confiable dejaría de serlo.

segurIdAd energétIcA IncIertA

México ha decidido mantener el rumbo del comercio sin limitaciones y la integra-
ción energética con Estados Unidos porque el modelo de desarrollo vigente desde 
hace tres décadas ha hecho de ese país un aliado estratégico inseparable. Las autori-
dades mexicanas consideran poco probable que Trump utilice las ventas de energía 
como arma, porque la propia industria energética estadunidense se lo impediría 
ahora que México es su principal mercado de exportación, además de que confían en 
el mejoramiento de la relación bilateral cuando el impredecible mandatario haya 
concluido su mandato. 

Otro argumento para mantener el rumbo es la gran competitividad de los com-
bustibles estadunidenses, así como el papel fundamental de las importaciones, sin 
las cuales no habría competencia en los mercados creados por la reforma energética. 
En otras palabras, el comercio sin limitación alguna y la integración en sus múltiples 
dimensiones –física, económica, financiera, empresarial, regulatoria– son funda-
mentales para consolidar y hacer irreversible el modelo de mercado. 

Hasta ahora, México se ha esforzado para que sus industrias energéticas se pa-
rezcan lo más posible a las de Estados Unidos, bajo la visión de un mercado común, 
sin fronteras ni aranceles, sin cuotas ni restricciones, con plena movilidad de capita-
les y operadores, con regulaciones y políticas públicas similares. Y, desde esa visión, 
el factor Trump no es motivo suficiente para desistir. No extraña, entonces, el alinea-
miento estratégico con Washington en la renegociación del tlcan, en el que México 
impulsa el fortalecimiento de la seguridad energética de la región y el aprovecha-
miento de la posición estratégica de Norteamérica, algo muy similar al objetivo que 
se plantea la Casa Blanca.
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Más allá de las ventajas que se le asocian, esa estrategia conlleva importantes 
riesgos políticos. Al dejarle completamente al mercado la decisión de dónde, cuándo 
y cuánto invertir, producir, importar o exportar. En una economía abierta y colin-
dante con el mercado energético más grande y profundo del mundo, las inversiones 
en México compiten directamente contra otras en Colorado, Nuevo México, Texas, 
Oklahoma, Luisiana o Alberta, y sin intervención del Estado para garantizar el au-
mento de la producción de energía aumentarán las importaciones, la dependencia y 
el riesgo de los choques externos. Donald Trump ha venido a comprobar que las re-
glas del juego no son estáticas y que se pueden cambiar en cualquier momento. 

La teoría de la seguridad energética puntualiza la importancia de diversificar 
fuentes de energía, rutas de acceso, suministradores, productos y usos finales, a la 
par de elevar la eficiencia y la racionalidad en el consumo (Marín et al., 2012: 71-76; 
Vivoda, 2009: 4615-17; eia, 2015: 29-64; Sovacool y Mukherjee, 2011: 5849; Le Coq y 
Paltseva, 2009: 4475-4476). La idea básica en la literatura es diluir toda concentración 
que genere riesgos.

No se requiere descartar los intercambios comerciales con Estados Unidos para 
mejorar la seguridad energética, sólo se necesita establecer límites para no incurrir 
en riesgos excesivos. El supuesto básico es admitir que México y Estados Unidos son 
y serán distintos y la cooperación llegará hasta donde los intereses de ambos países 
lo permitan. “America First” no significa “North America first”. De ahí la necesidad 
de tomar medidas precautorias frente a un suministro de energía que ha dejado de 
ser confiable. 

Respetar los compromisos adquiridos con los proveedores estadunidenses no 
impide regular las nuevas contrataciones para frenar el aumento de la dependencia, 
ya de por sí demasiado abultada (cuadro 2). Como la preocupación central consiste 
en disminuir los riesgos asociados al suministro externo, lo mejor es disminuir la 
necesidad de importar mediante la combinación de mayor producción y más efi-
ciencia en el consumo. En uno u otro caso, se requiere de un importante esfuerzo de 
inversión, coordinación y planeación gubernamental, porque esta opción no es una 
solución de mercado; al contrario, es una solución basada la voluntad política de ra-
cionalizar la producción y el consumo de energía.

Se necesitan inversiones para elevar la tasa de recuperación de los hidrocarbu-
ros in situ; aumentar la exploración y producción de gas natural; racionalizar en con-
sumo en el sector energético; ampliar y adaptar el sistema de refinación a la evolución 
de la demanda. También se requiere invertir para satisfacer el aumento de la deman-
da eléctrica con energía nuclear y fuentes renovables, así como reducir la intensidad 
energética de la economía, la industria, el transporte, los servicios públicos, el co-
mercio y los demás sectores de consumo final. 
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Alcanzar la autosuficiencia en gasolina es notablemente más costoso que lograr 
la autosuficiencia en el conjunto de productos petroleros (Ocampo, 2017), de ahí que 
mejorar la seguridad energética en el suministro de gasolina exige una solución inte-
gral, donde no puede faltar la calidad del petróleo crudo procesado, la tasa de utili-
zación de las refinerías; el remplazo de gasolina por otros energéticos (diésel, gas 
natural, gas LP, electricidad, biocombustibles), la sustitución de los motores de com-
bustión interna por motores híbridos y eléctricos), medios de transporte menos in-
tensivos en el consumo de energía, así como menor necesidad transportar personas 
y mercancías. 

Por último, se debe tomar en cuenta que el aumento de la producción, la eficiencia 
y la racionalidad serán paulatinas, al igual que la disminución de las importaciones.

conclusIón

El cambio de gobierno en Estados Unidos plantea para México problemas de difícil 
solución. Uno de los más importantes es, sin duda, la seguridad energética. El go-
bierno mexicano ha hecho de las importaciones de energía prevenientes del país ve-
cino una pieza clave en el sistema de suministro. Hoy se revelan con claridad los 
riesgos de esa estrategia iniciada en los años noventa del siglo xx. El abandono de las 
políticas de autosuficiencia sin un sistema de salvaguardas ha colocado a México en 
una situación difícil y compleja. Lo que inicialmente se planteó como una solución 
pragmática y temporal para paliar el crecimiento de la demanda de petrolíferos, pe-
troquímicos y electricidad –que Pemex y la cfe no lograban satisfacer debido a res-
tricciones presupuestales– acabó convirtiéndose en solución estructural, permanente 
y masiva. México excluyó el petróleo de la negociación del tlcan en 1992, pero acep-
tó importar la energía que hiciera falta como una práctica cotidiana.

La integración energética con Estados Unidos se convirtió, desde entonces, en 
uno de los ejes centrales de la política energética mexicana. Uno de los rasgos esen-
ciales de la integración fue la asimetría: México quedó en calidad de exportador de 
petróleo crudo e importador de gas natural y productos refinados. La reforma ener-
gética de 2013 sentó las bases para llevar la integración energética a niveles más pro-
fundos, y en la actualidad comprende las dimensiones física, técnica, productiva, 
comercial, financiera, regulatoria, política y estratégica. 

La mayor parte del gas natural que se utiliza para la generación de electricidad 
proviene de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con la gasolina, el gas LP y el diésel. 
Las importaciones de energéticos producidos en ese país han crecido por un do-
ble efecto: el aumento del consumo y la reducción de la producción, en ausencia de 
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un esfuerzo efectivo por contener la demanda y vigorizar la capacidad productiva 
de Pemex. 

El peso relativo de las importaciones ahora es mayor que el de las exportacio-
nes, y el déficit ya comienza a gravitar pesadamente en la balanza comercial. La in-
dependencia energética se ha esfumado y el sistema de suministro energético es 
vulnerable frente a las decisiones impetuosas que pudiera tomar la administración 
de Donald Trump.

La dependencia de la energía importada es el resultado de la política energética, 
cuya principal estrategia para garantizar la seguridad energética ha sido la integra-
ción con Estados Unidos. Los riesgos de ese derrotero se desestimaron debido al 
ambiente de cordialidad, solidez y aparente durabilidad de la relación bilateral. Se 
aceptó importar sin límite, sin reparar en la dependencia resultante. Fue una deci-
sión poco ponderada. Con el cambio de vientos y el rápido deterioro de la relación 
bilateral, la dependencia se ha transformado en un factor de alto riesgo. 

Para reducir los riesgos sobre la seguridad energética, será necesario diversificar 
fuentes de energía, rutas de acceso, suministradores, productos energéticos y usos 
finales, sin olvidar elevar la eficiencia y la racionalidad en el consumo. Ése es el ca-
mino seguido por países económicamente avanzados, pero altamente dependientes 
de la energía importada. El problema para las élites económicas y políticas mexica-
nas es que el camino de la diversificación significa frenar el proceso de integración 
energética con Estados Unidos, que desde hace varios lustros ha tenido la más alta 
prioridad en el marco de un proyecto asociativo con la potencia regional. 

Cambiar el rumbo chocaría, además, con el objetivo de volver irreversible la re-
forma energética de 2013, porque la viabilidad de los nuevos mercados (a corto y 
mediano plazo) reposa en la libre importación. El gobierno mexicano mantiene el 
rumbo con la esperanza de que el sucesor de Donald Trump retome la senda de la 
cooperación y la amistad, aunque esa decisión coloque a nuestro país en estado de 
indefensión energética. La teoría y el sentido común aconsejan moverse a una posición 
de mayor equilibrio, reduciendo la dependencia, porque, a final de cuentas, es más 
fácil resolver un problema de financiamiento que un choque geopolítico.
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resumen 
El objetivo del presente artículo es describir diversas estructuras de gobernanza internacionales 
del agua que influyen o contextualizan la política del agua en México. Mediante un análisis de 
gabinete de los principales organismos internacionales de agua, se construyen cuatro modelos 
típico-ideales de gobernanza: global, transnacional, multilateral y bilateral-transfronterizo. El 
hallazgo principal es que la mayor influencia internacional que se detecta sobre la política del 
agua en México es la incidencia en la agenda gubernamental, ya que, junto con muchos otros 
países, se han adoptado diferentes compromisos internacionales como los “Objetivos del Mile-
nio”, y ahora de desarrollo sostenible, estrategias para mitigación del cambio climático, y la 
gestión integrada de recursos hídricos. Este trabajo aporta elementos teóricos para la docencia 
e investigación en el tema de gobernanza, gestión y política del agua. Al final se presentan los 
logros y desafíos de las cuatro estructuras de gobernanza internacionales presentadas y la in-
fluencia de éstas para el caso de la política de agua en México. 
Palabras clave: gobernanza del agua, influencia internacional, política pública, gobernanza 
transfronteriza, México.

AbstrAct

This article describes different international water governance structures that influence or are 
the context for Mexico’s water policy. By analyzing the main international water bodies, the 
author constructs four ideal-typical governance models: global, transnational, multilateral, and 
bilateral-cross-border. His main finding is that the greatest international influence on Mexico’s 
water policy is its impact on the governmental agenda. This is due to the fact that, along with 
many other countries, Mexico has adopted different international commitments like the Millen-
nium Development Goals, and now the Sustainable Development Goals, including strate-
gies for climate change mitigation and comprehensive water resource management. This article 
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contributes theoretical tenets for teaching and research on the issue of water governance, man-
agement, and policy. The conclusions cover the achievements of and the challenges for the four 
international governance structures and their influence on Mexico’s water policy.
Key words: water governance, international influence, public policy, transborder governance, 
Mexico.

IntroduccIón

Desde 1948 a la fecha ha habido treinta y siete conflictos en aguas transfronterizas; 
un tema que se agrava cada día más. Alrededor de las dos terceras partes de las cuen-
cas transfronterizas en el mundo no tienen esquemas formales de gobernanza que 
permitan a los distintos países involucrados arreglar sus diferencias y dar seguimien-
to a sus acuerdos, sobre todo, el riesgo de conflicto se incrementa en países del África 
subsahariana y del sur de Asia, ya que no cuentan con esquemas estables de gober-
nanza de aguas transfronterizas1 (onu, 2016). 

En la gran mayoría de los contextos transfronterizos de aguas, el conflicto y la 
cooperación coexisten en tensión, contrario a la idea de que conflicto o cooperación 
son permanentes. De hecho, en un mismo momento histórico dos países pueden es-
tar en conflicto por un tema hídrico y, al mismo tiempo, cooperar mutuamente. Asi-
mismo, los acuerdos de aguas transfronterizas evolucionan de acuerdo con las 
circunstancias cambiantes, ya sea el clima, la política y la economía (Zeitoun y Miru-
machi, 2008: 16). Conviene señalar que la cooperación no necesariamente significa 
tener acuerdos ideales para todas las partes, sino que se trata de arreglos para aliviar 
tensiones coyunturales. De hecho, existe mayormente una tendencia al equilibrio 
coercitivo, mediante esquemas de dominación por parte del país más poderoso, que 
de solidaridad mutua; tal es el caso de los ríos Nilo, Ganges, Tigris y Éufrates, por 
mencionar algunos. Entonces, ni toda la cooperación es “buena” ni todo el conflicto 
es “malo” en sí mismo, sino que se debe profundizar en el análisis de las estructuras 
y procesos de gobernanza detrás de cada contexto (Zeitoun y Warner, 2006: 437). 

El derecho y la política internacionales identifican un enfoque preponderante 
para estudiar, a su manera, la influencia de las estructuras internacionales sobre las 
políticas nacionales. La política internacional se sirve de un enfoque más dinámico en 
comparación con el derecho internacional, puesto que la primera atiende a cambios con-
tinuos que varían de acuerdo al contexto, mientras que el segundo enfoca su análisis 

1  Cabe precisar que, al hablar de aguas transfronterizas, se incluyen los cuerpos superficiales y los subterrá-
neos, pues ambos son de gran importancia para entender la gestión del agua.
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en mecanismos formales cuyos cambios se vuelven más evidentes tras el paso de un 
lapso amplio, que se refleja en sus estructuras, las cuales son afectadas directamente 
por la política internacional. 

El enfoque del derecho internacional se basa más en el análisis de los esquemas 
normativos, aborda los temas desde el punto de vista de las instituciones formales, 
detecta las influencias internacionales mediante instrumentos del institucionalismo, 
donde las restricciones y habilitaciones jurídicas son claves para entender la posi-
ción de cada uno de los actores. En cambio, el enfoque de la política internacional 
estudia los procesos relacionados con los actores y las reglas del juego (formales e 
informales), es decir, aborda los temas desde un punto de vista en torno a la com-
plejidad. Observa las influencias internacionales mediante instrumentos de la 
economía política, donde la negociación y las relaciones de interdependencia son 
claves para explicar la dinámica de los juegos de poder (Bernstein y Cashore, 2012; 
Brotóns et al., 2007).

Sin lugar a dudas, ambos enfoques son útiles para explicar las distintas dimen-
siones de la influencia internacional en las políticas nacionales. En el caso del pre-
sente trabajo, se utiliza el enfoque del derecho internacional porque existe un déficit 
en la literatura acerca de panoramas de estructuras de gobernanza global que sirvan 
como punto de partida para analizar enfoques más dinámicos desde la política in-
ternacional. Por ello, el enfoque de este trabajo se concentra en analizar las estructu-
ras formales de gobernanza internacional del agua, entendidas como el conjunto de 
normas jurídicas, formas de organización burocrática y esquemas formales2 de coo-
peración entre distintos actores. Sin embargo, se reconoce que dichos procesos for-
males están influidos por la interacción entre intereses particulares impulsados por 
actores con poder de negociación, generalmente orientados en beneficiar y respon-
der a las redes que pertenecen. Asimismo, se tiene en cuenta que existen grupos y 
redes de intereses que resisten a las estructuras hegemónicas actuales. 

El presente documento describe estructuras internacionales de gobernanza del 
agua, con la finalidad de mostrar su influencia en la política mexicana del agua, o 
bien contextualizarla. La pregunta que orienta el trabajo es la siguiente: ¿de qué ma-
nera las estructuras formales de gobernanza internacionales ejercen influencia sobre 
la política mexicana de agua? Para contestar esta pregunta, se revisaron casos inter-
nacionales y, con información asentada en documentos obtenidos de los sitios web 
oficiales se establecieron “tipos ideales” que describen las características de distintos 
modelos internacionales de gobernanza del agua. 

2  Con ello se indica que son esquemas delineados por pautas específicas que reglamentan las interacciones 
entre los sujetos.
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Si bien México no forma parte de todas las estructuras de gobernanza analiza-
das, sirve como contexto para enmarcar la experiencia de este país en relación con 
otros casos. El análisis parte de la descripción de una estructura de gobernanza glo-
bal y termina con una estructura bilateral-transfronteriza, pasando por estructuras 
supranacionales y multilaterales. Al final se presenta un balance de los logros y 
desafíos de la gobernanza y política del agua en el ámbito internacional y mexicano.

Este artículo surge de la necesidad de contar con un trabajo que resuma, en cierta 
medida, la gran variedad de organizaciones internacionales relacionadas con el tema 
del agua. El tema hídrico es complejo, debido a su carácter multifactorial y a su rela-
ción con varios temas que generan confusión. En este sentido, este artículo trata de 
aportar una descripción panorámica de algunas estructuras de gobernanza del agua 
en el ámbito internacional, con el fin de ser un material de análisis de casos para la 
docencia, así como un punto de partida para investigaciones relacionadas con la go-
bernanza del agua. 

Este trabajo se estructura en seis partes: en la primera se realiza un análisis concep-
tual de la gobernanza del agua, en la que, más que definiciones, se ofrecen los elementos 
básicos para entender el desafío teórico de la gobernanza y la política del agua. En la 
segunda, se revisa la experiencia de organismos internacionales con distintas estruc-
turas globales. En la tercera se observa una estructura de gobernanza supranacional: 
el caso de la Unión Europea, en que se invita a poner especial atención, pues ha impul-
sado un esquema innovador en cuanto a mecanismos de gobernanza. En la cuarta 
parte se estudia el caso multilateral de la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica (otca) como estructura de gobernanza, producto de acuerdos multilatera-
les. En la quinta parte se revisa la experiencia binacional transfronteriza entre México 
y Estados Unidos, la cual aporta lecciones específicas, como la existencia de una bu-
rocracia binacional efectiva. Por último, en la sexta parte se hace un balance de los 
logros y desafíos de los distintos modelos internacionales de gobernanza del agua, con 
el objetivo de ofrecer lecciones de política pública, en especial para el caso mexicano.

gobernAnzA del AguA: AnálIsIs conceptuAl

La tendencia actual en el debate internacional es abordar los problemas del agua 
desde el enfoque de la nueva gobernanza democrática, tendencia producto del fra-
caso de soluciones aisladas y unilaterales implementadas desde el gobierno (pnud, 
2006). Dicho enfoque plantea que las soluciones se deben gestar y desarrollar en un 
contexto de múltiples actores y puntos de decisión, en el que se incluya al gobierno, 
pero también al sector privado y social (Kooiman, 1993; Aguilar, 2006). En particular, 
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se analiza cada caso y cómo su marco de gobernanza particular define los valores que 
constituyen la política de agua, resultando en diversas formas de concebirla como 
bien económico, derecho humano, recurso natural u otros. El desafío que enfrenta el 
enfoque de la nueva gobernanza del agua es articular la tendencia internacional de 
la gestión integrada de recursos hídricos, a través de los múltiples niveles de decisión. 
Otro reto es encontrar cómo articular distintas relaciones de poder e intereses de gru-
po para alcanzar objetivos comunes, puesto que afectan el ejercicio de los modelos 
formales de las estructuras de gobernanza.

En la idea de implementar la gobernanza del agua bajo esta tendencia interna-
cional, las recomendaciones desde el Foro Mundial del Agua del año 2000 se han di-
rigido hacia un nuevo modelo llamado Gestión Integral de Recursos Hídricos (girh), 
enfocado en usar y conservar el agua a nivel de cuenca, así como promover una vi-
sión integradora y dejar atrás la visión sectorial; lo anterior bajo los principios de 
descentralización y participación (Conagua, 2011). A nivel mundial, es un hecho que 
la gobernanza tradicional ha evolucionado a formas de organización más abiertas, las 
cuales suponen intercambios y cogestión entre actores gubernamentales, privados y 
sociales (Aguilar, 2010: 35-43). Esta idea de nueva gobernanza es muy adecuada a la 
realidad internacional, pues, a diferencia del modelo de vieja gobernanza, en el que 
los problemas y soluciones se diseñaban e implementaban desde una sola visión, 
ahora la nueva gobernanza exige que los actores se involucren en la solución de sus 
problemas. Dicha gobernanza se adecua a la realidad internacional, porque el con-
flicto está presente y latente, sobre todo en las cuencas transfronterizas, donde el 
diálogo y la negociación son fundamentales para mantener arreglos de gobernanza 
efectiva. Para ello es necesario contar con estructuras organizacionales que manten-
gan dichos arreglos. 

Las estructuras de gobernanza importan, ya que moldean las decisiones de los 
actores (Fredrickson, 1986: 294). Esta idea forma parte de un largo debate acerca de 
la interrelación entre acción y estructura. Algunos autores mencionan que son las accio-
nes individuales las que terminan formando la estructura (Barnard, 1938), mientras 
otros consideran que es la estructura la que moldea las acciones (Mintzberg, 1979). 
También hay otros autores que ofrecen una explicación mixta, donde acción y estruc-
tura se moldean mutuamente (Giddens, 1995). No es propósito de este trabajo pro-
fundizar en este debate, sólo mencionarlo como contexto. Este artículo se posiciona 
teóricamente bajo la idea de que la estructura moldea las decisiones de los actores, 
con la finalidad de describir distintas estructuras de gobernanza internacionales de 
agua e inferir de qué manera las políticas nacionales están siendo afectadas, sobre 
todo la mexicana. 
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ámbIto globAl: los orgAnIsmos InternAcIonAles

La estructura de gobernanza global del agua tiene dos pilares: uno económico, con el 
Banco Mundial (bm) y uno político, con la onu. Asimismo, se encuentran dos proce-
sos globales paradigmáticos de gobernanza del agua: las acciones para la adaptación 
y mitigación al cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. El de gober-
nanza global del agua es un modelo de unificación de criterios, el cual se basa en 
priorizar objetivos y fijarlos en la agenda de los países. En este sentido, se incentiva 
técnica y financieramente a quienes adoptan los criterios. A continuación, en el cua-
dro 1 se muestra el esquema de la estructura actual de gobernanza global del agua.

Cuadro 1
ESTRUCTURA DE LA GOBERNANZA GLOBAL DEL AGUA

Gobernanza global del agua

Banco Mundial
Organización de las 
Naciones Unidas

Cambio climático 
Objetivos de desarrollo

sostenible

La intervención 
del Banco Mundial 
en materia de agua 

la realiza a través de seis 
organizaciones propias

La onu Agua se integra 
por 28 organizaciones 

miembro y por 28 
organizaciones socio

Fuente: Elaboración propia, con información del Banco Mundial (2018) y la onu (2017).

De acuerdo con el cuadro 1, en el primer proceso de gobernanza global del agua 
referente al cambio climático éste es un elemento sustantivo porque se encuentra en 
el centro de los problemas y efectos producidos por el cambio climático. En dicho 
proceso, el bm tiene estrategias para que los países cliente reformen sus políticas de 
agua y que los programas de inversión se dirijan en la relación de agua y cambio cli-
mático. Asimismo, el agua es un asunto relevante porque tiene influencia directa 
o indirecta con la economía: agricultura, industria, energía, competitividad, entre 
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otras (bm, 2018). En este sentido, el bm promueve la estrategia de la gestión integrada 
de recursos hídricos para hacer frente a la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático.

Por su parte, el bm tiene dos estrategias fundamentales en materia de agua: a) garan-
tizar la inclusión de los pobres (objetivos de desarrollo sostenible) y b) asegurar un 
financiamiento sostenible para el sector hídrico. La estrategia es la girh y que los 
proyectos se ajusten a las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático. 
Con el fin de dimensionar los incentivos y prioridades del bm, a continuación se pre-
sentan sus inversiones en el sector agua:

Cuadro 2
INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL (1984-2017) 

EN EL SECTOR AGUA POR REGIÓN

Región
Número 

de proyectos
Monto invertido 

(millones de dólares)

Países con mayor 
inversión (de mayor 

a menor)

África 174 7 533
Nigeria, Tanzania,  
Kenia, Malawi

América Latina y el Caribe 117 12 241
Brasil, Colombia,  
Argentina, México

Asia Oriental y el Pacífico 121 11 295
China, Vietnam,  
Indonesia, Filipinas

Asia Meridional 70 9 102
India, Pakistán,  
Bangladesh, Sri Lanka

Europa y Asia Central 74 4 331
Turquía, Polonia,  
Kazajastán, Rusia

Oriente Medio y Norte 

de África
79 4 626

Egipto, Líbano,  
Marruecos, Túnez

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2017).

Durante los últimos treinta y tres años, de acuerdo con el cuadro 2, el bm ha inver-
tido en el sector agua alrededor de cincuenta mil millones de dólares. La región de 
América Latina es la que mayor inversión ha recibido, seguida de Asia Oriental y 
Pacífico, y Asia Meridional; los países que más han recibido apoyos son China, Brasil 
e India. Por su parte, el bm destina más de la mitad de sus inversiones del sector agua 
al acceso de agua potable y saneamiento, lo cual tiene sentido con los objetivos de 
desarrollo sostenible, pues se enfocan en combatir el rezago social. 

Los principales donantes del programa agua y saneamiento son doce países 
(diez europeos, Australia y Estados Unidos) y la Fundación de Bill y Melinda Gates 
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(bm, 2018). A pesar de esta inversión, los representantes del bm afirman que la inver-
sión no es suficiente y que se requiere la participación del sector privado a través de 
asociaciones público-privadas (bm, 2018). En este sentido, el Banco Mundial ha tenido 
influencia significativa sobre las legislaciones y políticas nacionales de varios países, 
pues éstos han adoptado la figura de asociaciones público-privadas como mecanis-
mo alternativo de financiamiento para infraestructura hídrica. 

En lo que respecta a la onu, su estructura de gobernanza global del agua recae en 
la onu Agua, la cual está conformada por 28 organizaciones miembro e igual número 
de organizaciones socio. Es una multiplicidad de organizaciones en las que es fácil 
confundirse, porque incluso dentro de éstas hay más subdivisiones. Tanto el bm como 
la onu Agua invierten más recursos en el proceso de gobernanza de los objetivos de desa-
rrollo sostenible, sin embargo, el proceso de gobernanza global del cambio climático siem-
 pre aparece relacionado. A continuación, se presenta el presupuesto de la onu Agua:

Cuadro 3
PRESUPUESTO INDICATIVO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DEL PROGRAMA DE AGUA DE LA ONU (2016-2017)

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

Informar sobre procesos
de políticas y asuntos

emergentes

Apoyar al monitoreo 
y la presentación de
informes sobre agua

y saneamiento

Desarrollo del
conocimiento, lecciones
aprendidas y mejores

prácticas para inspirar y
facilitar la acción

Gestión eficaz de los
esfuerzos destinados a
mejorar la coordinación
y la coherencia entre

la ONU Agua

%

Fuente: Elaboración propia con base en la onu (2018).

El cuadro 3 indica que más de dos de cada tres dólares se destinan para desarro-
llar conocimiento y mejores prácticas, tanto para la gestión de esfuerzos en la mejora 
de la coordinación y coherencia de los objetivos que promueve la onu Agua, como 
para la diseminación de los esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo soste-
nible. La onu agua más que invertir en infraestructura dedica su inversión y capaci-
dad a coordinar y armonizar los esfuerzos globales de gobernanza del agua. El bm 
tiene muchos más recursos de inversión que la onu agua, por lo que los países donde 
opera esta última cubren los gastos que la onu Agua hace en aquéllos. No obstante, 
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en el presupuesto 2018-2019 para la onu Agua registró un recorte del 5 por ciento de 
su presupuesto anterior, seguramente debido al recorte que hizo Estados Unidos 
a sus aportaciones. Incluso con esa reducción presupuestal, el aporte de este país repre-
sentará el 22 por ciento del total de contribuciones, cuya aportación a la onu representa 
un día y nueve horas de su gasto militar (Sachs, 2018).

Aunado a la multiplicidad de las organizaciones miembro y socios de la onu 
Agua, la unesco (una organización miembro) tiene cincuenta y dos espacios de in-
vestigación del agua, dieciocho centros relacionados con el agua y treinta y cuatro 
cátedras relacionadas con ésta. En relación con los objetivos de desarrollo sostenible, 
se establecen metas como el acceso equitativo al agua potable y saneamiento, la coo-
peración internacional y transfronteriza, así como la mejora de capacidades para la 
gestión local del agua (onu, 2018). Estos objetivos de desarrollo sostenible han per-
meado en la mayoría de las políticas nacionales del agua a través del reconocimien-
to del derecho humano al agua potable y saneamiento. Sin embargo, esta votación no 
fue unánime, ya que el representante de Bolivia ante la Asamblea General de la onu 
fue quien encabezó la posición de incorporar el acceso al agua potable y saneamien-
to como derecho humano, en 2010, derecho que fue votado con ciento veintidós 
votos en favor, cero en contra y cuarenta y una abstenciones (onu, 2010). Las absten-
ciones fueron de los países que ya tienen cubierto este derecho, argumentaron que 
no es necesario incorporar el agua como derecho humano. Con base en lo antes ex-
puesto, se observa un proceso de gobernanza global unificadora de criterios sin que 
esto signifique unanimidad. 

ámbIto suprAnAcIonAl: lA unIón europeA

La Comisión Europea considera que el desafío central de la gobernanza del agua ra-
dica en la fragmentación de instituciones y responsabilidades, señala que la dimen-
sión técnica de la gobernanza del agua puede solucionarse por medio de arreglos 
estilo mercado. El principal objetivo de la Comisión Europea en materia de agua es 
cerrar las brechas entre las políticas sectoriales, las instituciones, los niveles regiona-
les, los grupos de interés y los diferentes horizontes de planeación (Comisión Euro-
pea, 2017). Enseguida se presenta dicha estructura:

Conforme a lo indicado en el cuadro 4, los mecanismos supranacionales de go-
bernanza del agua de la Unión Europea son seis directivas relacionadas con el tema 
del agua. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo son los cuerpos que ejercen 
el poder político, en busca tanto de legitimación como de posiciones en el balance regio-
nal del poder, respectivamente. La Comisión Europea es el elemento administrativo 
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que sirve de dirección de políticas, específicamente el Consejo Directivo de Ministros 
de Agua es el timonel de la gobernanza del agua supranacional de la Unión Europea, que 
busca coordinación y coherencia en las directivas y políticas del agua. 

Cuadro 4
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DEL AGUA DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo Consejo Europeo

Comisión Europea

Elemento democrático Elemento político

CoherenciaCoordinación

Directiva
Inundaciones

Directiva
Agua potable

Directiva
Marco agua

Directiva
Drenaje

Directiva
Aguas 

subterráneas

Directiva
Agua residual

Elemento administrativo

Consejo Directivo de Ministros de Agua

Fuente: Elaboración propia, con información de la Unión Europea (2018). 

El modelo de gobernanza supranacional del agua es un modelo de gobernanza 
vinculatorio de coherencia y eficacia directiva: el modelo se basa en representar los 
intereses y capacidades de los países miembros y dar directrices, con base en ele-
mentos jurídicos que obligan a los países a adoptar ciertas prácticas; es la única es-
tructura internacional de gobernanza de agua en la que países ceden soberanía a un 
ente supranacional. 

La política europea del agua se basa en la directiva sobre el marco del agua (Par-
lamento Europeo, 2000) y tiene una estrategia común de implementación, basada 
en los siguientes puntos: información común y compartida, involucrar a la sociedad 
y los grupos interesados, una visión integral europea, la coherencia de la política del 
agua con otras políticas, la integración de las distintas actividades a nivel de cuenca, 
construcción de capacidades de los estados miembros. Se organizan grupos de tra-
bajo dirigidos por el país que tiene más interés y problemáticas relacionadas con el 
tema; asimismo, hay un grupo estratégico de coordinación para que el trabajo de los 
distintos grupos sea coherente. 
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En la búsqueda de transparencia en el proceso de implementación, es relevante 
la participación de la Agencia Ambiental Europea y Eurostat. La sociedad civil y los 
grupos de interés participan como observadores y se les da cabida, dependiendo de 
cada caso, así como la necesidad de tener cogestores en la implementación. Los di-
rectores de agua de los países conducen el proceso de implementación y buscan la 
coherencia de las políticas, se basan en la opinión de expertos y en la información 
de un sistema general de información Eurostat. Los distintos grupos de trabajo 
transmiten el conocimiento práctico y las necesidades y desafíos coyunturales (Unión 
Europea, 2001).

La Comisión Europea tiene la obligación de rendir cuentas de la implementa-
ción de la política europea del agua ante el Consejo y el Parlamento europeos. Los 
principales logros de la política europea del agua concretados en organizaciones han 
sido a) el sistema europeo de información de agua (2007); b) planes de gestión de 
cuencas (2009); c) planes de gestión de inundaciones (2007); d) acción de política 
de escasez de agua y sequía (2007) y e) comunicado “Pintemos de azul para la sus-
tentabilidad de los recursos hídricos” (Comisión Europea, 2017).

La Unión Europea ha establecido un programa de supervisión a la implementa-
ción de las políticas públicas y la política de agua ha sido el plan piloto. Consiste en 
revisar, en el marco de seis directivas relacionadas con el agua, si se cumplen los obje-
tivos, si hay inconsistencias de otras políticas, además de identificar las mejores prác-
ticas de implementación. Los principales resultados con corte en 2017 son 1) relación 
agua y agricultura; 2) gestión sustentable del agua enfocado en su cantidad y calidad; 
y en las estrategias de mitigación y adaptación para el cambio climático. En lo que se 
ha avanzado más es en la efectividad de los programas de gestión integrada de recursos 
hídricos (Comisión Europea, 2017). 

ámbIto multIlAterAl: los Acuerdos y bloques de pAíses

En este trabajo se describe el ámbito multilateral latinoamericano, en particular la 
gran cuenca del Amazonas como un ejemplo representativo de las estructuras de 
acuerdos multilaterales. Esta cuenca contiene alrededor del 20 por ciento del agua 
superficial en el mundo y para su administración se encuentra el Tratado de Coope-
ración del Amazonas (1988), que da origen a la Organización del Tratado de Coopera-
ción Amazónica (otca). La secretaría permanente de la otca está en Brasilia y tiene 
facultades para celebrar convenios con países firmantes y no firmantes (Domínguez, 
2012: 19-20). La otca es una organización internacional que tiene como consejo di-
rectivo la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. 
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Un objetivo transversal de la otca para la ejecución de su agenda estratégica es 
tener en cuenta dos ejes transversales: 1) conservación y uso sustentable de los recursos 
naturales renovables y 2) el desarrollo económico sustentable y equitativo (otca, 2017). 
Dentro de esta agenda estratégica, el agua es un aspecto fundamental y fomentan la 
gestión integrada de recursos hídricos, con el fin de promover el acceso al agua potable 
y saneamiento para mejorar la calidad de vida de las poblaciones amazónicas. Asi-
mismo, incorporan temas de agua en relación con: cambio climático, asuntos indígenas 
y transporte en aguas transfronterizas. En este sentido, se observa que este organismo 
internacional multilateral adopta las prioridades producto del modelo de gobernan-
za global. A continuación, se presenta el modelo de gobernanza del agua de la otca.

Cuadro 5
ESTRUCTURA DE LA OTCA

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica

Consejo directivo:
Reunión de Ministros 

de Relaciones Exteriores

Celebra convenios 
internacionales para 

gestionar apoyo financiero

La implementación 
depende de la voluntad 

de los países

Secretaría permanente

Agenda estratégica

Agenda del agua:

    Gestión integrada de recursos hídricos     Asuntos indígenas Cambio climático

 Agua potable y saneamiento Transporte en el Amazonas

Fuente: Elaboración propia, con información de la otca (2017a).

Según la información del cuadro 5, la estructura de la otca es débil, ya que no 
tiene una organización activa y ejecutiva de las acciones y proyectos del agua, se ba-
san más en acuerdos diplomáticos y en gestionar recursos y capacitación de organis-
mos internacionales. Una coincidencia que señalan los expertos es el hecho de que, 
para tener éxito en la implementación de políticas públicas, se requiere contar con 
un modelo de gobernanza efectivo, la otca posee un modelo con bajo presupuesto 
para ejecutar los proyectos: 3.5 millones de dólares al año (otca, 2017b). La columna ver-
tebral del modelo de la otca es la buena voluntad y la responsabilidad compartida de 
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los países miembros. Además, no cuenta con una burocracia profesional suficiente 
encargada de coordinar y evaluar las acciones de la organización del tratado. 

El modelo de la otca de gobernanza multilateral del agua es un modelo de go-
bernanza diplomática gestora de recursos: se basa en un espacio de deliberación que 
se activa en caso de conflicto, en el que la gestión de recursos de organismos interna-
cionales es su base operativa. Lo relevante para el modelo es promover un discurso 
común que otorgue identidad a la región amazónica. 

Por su parte, otro ejemplo de acuerdo multilateral es la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), la cual ejerce influencia en la agenda in -
ternacional del agua, aunque sin una estructura de gobernanza del agua específica. La 
ocde dirige el eje de gobernanza del agua para el Foro Mundial del Agua; también 
reúne a la red de líderes de gobernanza del agua en bloques regionales. Más que una 
estructura de gobernanza es una organización, como se advierte en el cuadro 6: 

Cuadro 6
INFLUENCIA DE ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA INTERNACIONALES 

EN LOS PAÍSES

Consejo Mundial del Agua
(CMA)

Agenda de política
nacional del agua

Establece prioridades

OCDE CEPAL

Permanencia 
de políticas

Incidencia 
con investigación

Fuente: Elaboración propia, con información de la ocde, el Consejo Mundial del Agua (2013) y la 
cepal (2017).

El cuadro 6 explica, esquemáticamente, el papel de la ocde como respaldo técni-
co y moral de la Agenda del Agua 20-30, impulsada por el gobierno encabezado por 
el entonces presidente de México, Felipe Calderón. Se firmó un acuerdo en el marco del 
Foro Mundial del Agua 2012 entre México y la ocde. En este caso, el gobierno mexi-
cano se apoyó en la influencia de la ocde para blindar la Agenda del Agua 20-30 ante 
aspectos políticos, producidos por el cambio de partido en el gobierno. En este caso se 
observa que los acuerdos multilaterales son útiles para argumentar y mantener polí-
ticas públicas. Sin embargo, también sirven como apoyo para cambiar paradigmas 
administrativos, como el tema que la ocde, desde 2008, ha impulsado en México, en 

Norteamérica 26.indb   97 21/11/18   14:04



98 (DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.334)

Antonio Cáñez CotA

norteAmériCA

coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta): la generación 
de mecanismos de gobernanza del agua a través de asociaciones público-privadas. 

Por otro lado, un acuerdo multilateral relevante en materia de agua es la membre-
sía al Consejo Mundial del Agua (cma), que cuenta con una membresía de 2 904 orga-
nizaciones en 172 países, así como 13 sedes regionales y 84 sucursales nacionales. El 
cma es un actor fundamental en la organización y contenido del Foro Mundial del Agua, 
pues impone la agenda de política pública en los países. Los integrantes en México 
son la Asociación Mexicana de Hidráulica, la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento, la Comisión Nacional del Agua, Fundación Femsa, el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, la Secretaría de Agua del Estado de México y el 
Centro del Agua para América Latina y el Caribe (cma, 2013). Cabe señalar que los gru-
pos interesados cumplen un papel importante en la agenda de política pública, en tanto 
que integran e impulsan sus agendas particulares (nacionales e internacionales), con 
el fin de que la gestión del agua se apegue a los criterios de eficiencia y productividad. 

El cma es una plataforma internacional multiactor, creado en 1996 por iniciativa 
de líderes y organizaciones internacionales del agua, en respuesta a la preocupación 
sobre los problemas hídricos mundiales; enfoca las iniciativas y actividades hacia su 
objetivo principal: el Foro Mundial del Agua. La misión del cma es “promover la 
concientización, incrementar el compromiso político y detonar la acción en temas críti-
cos del agua a todos los niveles, incluyendo el más alto nivel de toma de decisiones” 
(cma, 2013). El acuerdo multilateral del cma ejerce influencia en el sentido de que se 
incorporan los intereses de los distintos usuarios del agua. 

Por último, sin ser un acuerdo multilateral entre países, la onu tiene un organis-
mo regional en América Latina que se encarga de promover el desarrollo e incidir en 
las políticas nacionales de los países latinoamericanos. La actividad de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal) en materia de agua, a través de su 
División de Recursos Naturales e Infraestructura, se ha enfocado en desarrollar docu-
mentos que ayuden a los países latinoamericanos en un tema fundamental: el dere-
cho humano al agua potable y saneamiento en el marco de los objetivos de desarrollo 
sostenible, así como el fortalecimiento de los organismos operadores de agua muni-
cipales (cepal, 2017). La cepal es una organización que ejerce influencia en las políti-
cas latinoamericanas del agua, sin embargo, no ha sido de las más influyentes. 

ámbIto trAnsfronterIzo: los Acuerdos bIlAterAles

La historia de acuerdos transfronterizos es muy antigua, en fechas recientes y de 
acuerdo con la onu, “en los últimos ciento cincuenta años sólo se han producido treinta 
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y siete controversias graves en las que ha habido estallidos de violencia, en compa-
ración con los ciento cincuenta tratados que se han firmado” (onu, 2014). Si se toman 
en cuenta los acuerdos transfronterizos de agua, en ciento ochenta y siete años se 
han celebrado casi cuatrocientos cincuenta. Sin embargo, los organismos y actores 
internacionales relacionados con la gobernanza del agua advierten que se requieren 
marcos efectivos de gobernanza de agua transnacionales para el futuro. 

Existen doscientas setenta y seis cuencas transfronterizas en el mundo, de las 
cuales el 60 por ciento tienen déficit de acuerdos claros. La cooperación en las cuen-
cas compartidas es fundamental, sobre todo en fronteras con escasez de agua. Un 
aspecto clave que resultó de la Conferencia Internacional en Seguridad Hídrica y 
Paz de noviembre de 2013, organizada por la unesco en La Haya, es la importancia 
de la gobernanza transfronteriza del agua para evitar conflictos internacionales. La 
discusión y reflexiones de la conferencia giraron en torno a la necesidad de un marco 
de gobernanza para resolver los conflictos entre países, así como realizar acciones 
que vayan más allá del conflicto, un elemento sustantivo que detectaron fue la falta 
de pericia científica de las burocracias encargadas (unesco, 2013). 

La mayoría de las cuencas compartidas en el mundo es entre dos países y re-
quiere de arreglos bilaterales (onu, 2014), como es el caso de la cuenca compartida 
entre México y Estados Unidos. Este último se agrava porque es una zona con estrés 
hídrico y en ambos lados de la frontera hay zonas con actividad agrícola, la cual con-
sume alrededor del 75 por ciento del agua total utilizada (fao, 2018). Más de las tres 
cuartas partes de los acuerdos de aguas transfronterizas en el mundo son para el sec-
tor de aprovechamiento de aguas y para el sector de energía hidroeléctrica. El caso 
del acuerdo transfronterizo entre México y Estados Unidos se basa en el aprovecha-
miento de las aguas. 

La organización bilateral para conocer de estos asuntos es la Comisión Interna-
cional de Límites y Aguas (cila) entre México y Estados Unidos, que se rige a través 
de la construcción de acuerdos históricos que parten del Tratado Guadalupe-Hidal-
go en 1848. La cila cuenta con dos secciones: en el caso de la relación con Estados 
Unidos, la sección mexicana depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), 
mientras que la sección estadunidense depende del Departamento de Estado. Su misión 
es vigilar el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales en materia de lí-
mites y aguas, así como resolver los problemas que surjan en la frontera (cila Mex, 2012). 
Enseguida se muestra la estructura de la cila México-Estados Unidos. 

Conforme a lo indicado en el cuadro 7, la gestión de la cila se basa en el estable-
cimiento y seguimiento de minutas, y las áreas de jurisdicción es lo concerniente a 
1) límites territoriales, 2) aguas superficiales, 3) aguas subterráneas, 4) saneamiento 
fronterizo y 5) puentes y cruces. En el caso de la cila México-Guatemala y la cila 
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México-Belice poseen la misma estructura y tienen jurisdicción sobre esos temas; sin 
embargo, estas comisiones han sido menos estables técnicamente, pues carecen de 
una estructura de gobernanza efectiva. Basta mencionar que las instalaciones de la 
cila México-Belice son un apéndice de la cila México-Guatemala, ubicadas en la ca-
pital de Chiapas, a una distancia que impide el acercamiento directo con las situacio-
nes experimentadas en aquel país; mientras que en Belice no hay una articulación 
solida de la estructura, pues carece de reconocimiento formal, infraestructura y pre-
supuesto (Kauffer, 2017); en tanto que, en el caso de la cila México-Guatemala, se 
debe principalmente a la falta de legislación de aguas (cila usa, 2012). En la cumbre 
binacional de México y Estados Unidos en materia de agua, de septiembre de 2012, 
las recomendaciones fueron en torno a los siguientes temas: a) abastecimiento de 
agua, b) calidad del agua y medio ambiente, c) prácticas de innovación y tecnología 
del agua y d) planeación y administración de cuencas (cila Mex, 2012).

Cuadro 7
ESTRUCTURA DE LA CILA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Comisión Internacional de Límites y Aguas

Sección mexicana Sección estadunidense

Comisionado México
Secretario

2 ingenieros principales
Asesor jurídico

Comisionado Estados Unidos
Secretario

2 ingenieros principales
Asesor jurídico

Fuente: cila México-Estados Unidos (2012).

El modelo de gobernanza binacional transfronterizo de la cila México-Estados 
Unidos es un modelo de gobernanza sustentado en la negociación institucionaliza-
da: se basa en una comisión bilateral entre pares profesionales (perfil de ingeniero 
hidráulico) que busca institucionalizar los intereses y conflictos históricos, con el fin 
de tener información y una historia burocrática paralela a los conflictos políticos, es 
decir, un modelo de gobernanza transfronteriza que institucionaliza una coopera-
ción técnica. 

Por otro lado, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan), se encuentra la institución binacional: la Comisión de Cooperación Ecológi-
ca Fronteriza (Cocef), cuyo objetivo, junto con el Banco de Desarrollo de América del 
Norte (Bandan), es apoyar el mejoramiento de las condiciones ambientales de la región 
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fronteriza México-Estados Unidos, con el fin de impulsar el bienestar de los habitantes 
de ambos países (Cocef, 2014). El objetivo principal en materia de agua de la Cocef 
es promover la infraestructura eficiente en agua y drenaje: mientras que la primera se 
enfoca en los aspectos técnicos, ambientales y sociales de los proyectos, el Bandan 
se centra en su financiamiento. De los proyectos en desarrollo de la Cocef-Bandan,3 
más de las tres cuartas partes son proyectos de agua y drenaje (Cocef, 2014).

En Estados Unidos se han desarrollado 109 proyectos con 1.5 mil millones de 
dólares, en México se ha invertido, en 144 proyectos, 3.7 mil millones de dólares, cu-
riosamente buena parte de la inversión mexicana ha sido para pavimentación. De la 
inversión realizada en el lado mexicano, el 53 por ciento corresponde a agua potable 
y drenaje y en el lado estadunidense el 74 por ciento se destina a agua potable y dre-
naje (Cocef, 2017). A continuación, se presenta esta estructura de la Comisión para la 
Cooperación Ecológica Fronteriza México-Estados Unidos: 

Cuadro 8
ESTRUCTURA DE LA COCEF MÉXICO-ESTADOS UNIDOS

Cocef Bandan

Asistencia técnica Financiamiento

Proyectos ecológicos
en la frontera

Fuente: Elaboración propia, con información de la Cocef (2017).

Conforme al cuadro 8, el funcionamiento de la estructura de la Cocef-Bandan 
tiene un consejo directivo compartido, en el que México tiene la sede y aparato buro-
crático de la Cocef (Ciudad Juárez, Chihuahua), en tanto que Estados Unidos cuenta 
con la sede y aparato burocrático del Bandan (San Antonio, Texas). El consejo direc-
tivo se reúne al menos dos veces al año, pero la efectividad del funcionamiento de-
pende de las organizaciones que construyen lazos, criterios y rutinas de intervención.

El modelo de gobernanza binacional transfronterizo entre México y Estados Unidos 
(Cocef-Bandan) es un modelo de gobernanza basado en el control de externalidades, 

3  Cabe señalar que el ámbito de acción tanto de la Cocef como del Bandan está restringido a la frontera Mé-
xico-Estados Unidos (cien kilómetros al norte y trescientos kilómetros al sur), por lo que el acceso a sus 
programas sólo es para los municipios fronterizos.
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basado en una comisión bilateral que distingue una especialización ecológica para un 
país y una especialización financiera para el otro; se busca atender los riesgos al 
medio ambiente para evitar un conflicto internacional. Es un modelo de gobernanza 
transfronteriza en el que los países institucionalizan una cooperación financiera para 
detectar y resolver conflictos por externalidades ecológicas en la frontera. 

estructurAs de gobernAnzA InternAcIonAles: 
logros, desAfíos e InfluencIA en lA polítIcA del AguA en méxIco

En este último apartado se realiza un balance de las estructuras internacionales de 
gobernanza del agua y su incidencia en las políticas hídricas nacionales, en concreto 
para el caso mexicano. Ahora se presenta un resumen esquemático de los modelos 
previamente descritos:

modelo de gobernanza de unificación de criterios: el principal logro de este modelo 
es que ha unificado dos prioridades en materia de agua: por un lado, los objetivos 
de desarrollo sostenible en materia de agua potable y saneamiento, materializa-
do en el reconocimiento a ese derecho humano. Por el otro, impulsar estrategias 
para adaptar y mitigar los efectos del cambio climático. Un elemento adicional 
que se encuentra en varias políticas nacionales de agua y en el caso mexicano es 
la gestión integrada de recursos hídricos, producto de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002. Los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio en materia de acceso al agua potable y saneamiento se cum-
plieron parcialmente. Parcial en dos sentidos: en el primero, en términos globales, 
se cumple con las metas de cobertura de agua potable, mas no en saneamiento; 
en el segundo, en términos regionales, hay regiones muy atrasadas que no cum-
plieron con ninguno de los dos, como Oceanía y África Subsahariana, también 
Asia Central tuvo déficit (onu, 2018). El desafío central para este tipo de estruc-
tura es lograr que los países miembros aporten recursos para fines comunes, así 
como que las decisiones ganen un amplio consenso. 

modelo de gobernanza vinculatorio de coherencia y eficacia directiva: el principal 
logro de este modelo es la innovación constante en materia de gobernanza del 
agua. Los países de la Unión Europea ya han superado el tema del acceso al agua 
potable y saneamiento, pero ahora avanzan en temas de inundaciones, cambio cli-
 mático y en la relación agua-energía. Las innovaciones administrativas del mode-
lo de gobernanza de coherencia y eficacia directiva son útiles para cualquier país en 
el mundo, pues la gobernanza del agua se da en un entorno de multiplicidades 
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y complejidad. El desafío central para este modelo es consolidar la eficacia directiva 
del Consejo Directivo de Directores de Agua y lograr la coherencia de las políticas 
nacionales con la política europea. 

modelo de gobernanza diplomática gestora de recursos: el principal logro de este 
modelo es adaptar el aspecto internacional al contexto amazónico, impulsando 
una identidad regional. La otca incorpora los criterios y prioridades internacio-
nales, pero le otorga un enfoque local. Sin embargo, el desafío central para este 
modelo es consolidar su burocracia, dotarla de mayor experiencia técnica y do-
tarla de mayores recursos para la gestión común. 

modelo de gobernanza basado en la negociación institucionalizada: el principal lo-
gro de este modelo es institucionalizar la relación entre pares técnico-científicos. 
Una burocracia profesional consolidada es muy útil para evitar conflictos, así 
como para proponer innovaciones en materia de gobernanza del agua que vaya 
más allá de lo establecido en los tratados. Es relevante la práctica y rutina en la 
relación bilateral para contar con un espacio de deliberación y resolución de 
conflictos priorizando los argumentos técnico-científicos sobre los argumentos 
políticos. El desafío central es abrirse a las redes científicas y sociales de la re-
gión, se requiere enriquecer la información, los puntos de vista y la evaluación 
de los proyectos.

modelo de gobernanza basado en el control de externalidades: el principal logro de 
este modelo es la intensidad de recursos invertidos en la zona fronteriza para en-
frentar problemas comunes. Asimismo, es valiosa la innovación administrativa 
de compartir un consejo directivo binacional con dos organizaciones binacionales 
hermanas y especializarse cada país en un tema y dar coherencia a la relación eco-
 nomía-ecología. El reto central es abrirse más a las redes científicas y sociales de 
la región para enriquecer y multiplicar los beneficios de la región norte, además 
de consolidar la cila en la frontera sur, con más experiencia técnica y presupuesto. 

Antes de concluir, se responde a la pregunta del presente documento: ¿de qué ma-
nera las estructuras de gobernanza internacionales ejercen influencia sobre la política 
mexicana de agua? Las estructuras de gobernanza tienen íntima relación con la polí-
tica pública, la influencia internacional en las políticas del agua es producto, en parte, 
de las estructuras de gobernanza del agua en los que se desarrollan; cabe señalar que 
las estructuras examinadas en este trabajo son tipos ideales, que en la realidad se mez-
clan y trasponen; sin embargo, lo relevante es conocer qué modelo predomina en 
cada contexto. 

La mayor influencia internacional sobre la política del agua en México es la inci-
dencia en la agenda gubernamental, ya que en este país se han adoptado diferentes 
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compromisos internacionales, como los Objetivos del Milenio, y ahora de desarrollo 
sostenible; la gestión integrada de recursos hídricos, y estrategias para mitigación del 
cambio climático. Para esto último, se creó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene como una 
de sus prioridades el impulso al modelo de gestión integrada de recursos hídricos.

En el caso mexicano, se incorporó en la Constitución el derecho humano al agua 
potable y saneamiento, se reformó el artículo 4o constitucional el 8 de febrero de 2012, 
con lo cual el Congreso de la Unión está obligado a crear la Ley General de Aguas, y 
abrogar la Ley de Aguas Nacionales vigente, con el fin de establecer el marco jurídi-
co que fije las competencias de cada orden de gobierno e incorpore la participación 
de los actores privados y sociales. Sin embargo, después de más de seis años, la Ley 
General de Aguas sigue pendiente, a pesar de que se han presentado iniciativas gu-
bernamentales y ciudadanas. 

La influencia internacional en las políticas públicas es cada vez mayor, puesto que 
los países se encuentran más conectados y tratan de cooperar en temas comunes. El 
núcleo de la relación entre estructuras de gobernanza y política del agua se halla en sus 
modelos locales de gobernanza, pues cada país tiene múltiples estructuras gubernamen-
tales con incidencia en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Entonces, 
el desafío central de la política pública mexicana respecto del agua radica en impulsar 
las capacidades locales de los gobiernos más débiles institucionalmente, ya que la heren-
cia histórica de los cacicazgos locales y de la gestión no profesional de los organismos 
de agua frenan, en la implementación, las iniciativas nacionales e internacionales. 

conclusIón

Existen diferentes estructuras internacionales de gobernanza del agua, dependiendo 
de la realidad histórica de cada región. No obstante, aquí se identificó, como hallazgo 
teórico principal, que la existencia de un cuerpo burocrático que dé vida a las relacio-
nes internacionales mejora la efectividad de la estructura de gobernanza del agua, 
este cuerpo debe basarse y respaldarse en la experiencia técnica, así como en meca-
nismos de innovación administrativa que generen coherencia en las políticas del 
agua y promuevan la cooperación de los distintos actores involucrados. Además de 
este hallazgo teórico, el presente análisis identifica tres lecciones para la práctica: la 
primera es tener en cuenta la relevancia del contexto internacional en la gobernanza y 
política pública del agua (ya sea federal, estatal o municipal). La gestión del agua se ve 
afectada por estructuras internacionales, y éstas deben identificarse para aprovechar 
oportunidades. Es posible gestionar recursos derivados de tratados internacionales, 
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acudir a un organismo internacional para fortalecer la argumentación técnica de los 
proyectos, buscar alianzas para llevar a cabo políticas públicas, entre otras. 

La segunda lección para la práctica se refiere a la importancia de las burocracias 
internacionales. El impacto de una organización internacional tiene que ver con la 
profesionalización de sus recursos humanos y del lenguaje de pericia técnica-cientí-
fica con que se cuente, aunque lo político es inevitable, eso se debe dejar a la alta ne-
gociación entre jefes de gobierno. Incluso el conflicto político se suaviza con una 
buena relación burocrática entre países, esa plataforma genera las redes y las rutinas 
necesarias para institucionalizar procesos y dar certidumbre a la cooperación. 

Por último, la tercera lección es que México debe terminar de adoptar y adaptar 
las recomendaciones internacionales, no sólo enfocarse en los aspectos financieros y 
de infraestructura. Se ha adoptado la agenda de política pública internacional: ges-
tión integrada de recursos hídricos, reconocimiento al derecho humano al agua po-
table y saneamiento, estrategias de adaptación y mitigación a los efectos del cambio 
climático. Sin embargo, para adaptar con éxito la agenda de agua internacional, se 
requiere reformar lo siguiente: 1) profesionalizar el sector de agua en México, un 
servicio profesional de carrera hídrica para lograr los beneficios de contar con buro-
cracias profesionales, 2) separar los organismos de agua de los intereses partidistas o 
de grupo y 3) abrir espacios de innovación administrativa al sector académico para 
flexibilizar e innovar en los procesos de gobernanza del agua. Una agenda futura de 
investigación interesante es investigar acerca de las prácticas y relaciones de poder 
que hay detrás de las estructuras de gobernanza internacionales del agua, así como 
profundizar en la gestión de aguas subterráneas transfronterizas, su vinculación con 
los procesos locales establecidos y en disputa. 
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Norteamérica 26.indb   112 21/11/18   14:04



113

NORTEAMÉRICA, Año 13, número 2, julio-diciembre de 2018
Recibido: 11/08/2017      Aceptado: 18/04/2018  •  DOI: http://dx.doi.org/10.20999/nam.2018.b003 

AbstrAct

This article examines the migration of Yucatec Mayas to the United States since the late 1980s, 
focusing especially on gender differences, in order to analyze different migratory, work, and 
social integration patterns in the destination country. The author’s findings indicate that Yu-
catec Maya men arrived in California for economic reasons, while the majority of the women 
went after being married or for family reunification. She also notes that Yucatec Maya immi-
grants have integrated socially and economically into the United States at the same time that 
they have negotiated gender-based changes within the family and simultaneously preserved 
certain values and family unity.
Key words: Yucatán, migration, gender, work, social integration.

resumen 
Este artículo examina la migración de mayas yucatecos a los Estados Unidos desde finales de la 
década de 1980 poniendo especial atención a las diferencias de género, ello con el fin de anali-
zar patrones distintos de migración, trabajo e integración social en el país destino. Nuestros 
hallazgos indican que los hombres mayas yucatecos llegaron a California por razones económi-
cas, mientras que la mayoría de las mujeres lo hicieron después del matrimonio o por reunifi-
cación familiar. También [se observa que] los inmigrantes mayas yucatecos se han integrado 
social y económicamente en los Estados Unidos al mismo tiempo que han negociado cambios con 
base en el género dentro del matrimonio y conservado ciertos valores y la unidad familiares. 
Palabras clave: Yucatán, migración, género, trabajo, integración social.
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IntroductIon

Since the late 1960s, Mexican indigenous women and men such as the Yucatec Ma-
yas have migrated to California to work in the service and domestic sectors because 
of poverty and a lack of jobs, healthcare, and schooling in their communities of ori-
gin. In the late 1990s, their immigration rates to San Francisco increased for old and 
new reasons: better employment opportunities for men and women, marriage, fam-
ily reunification, curiosity, and adventure. At present, as economic migrants, Yucatec 
Mayas have integrated into the U.S. labor market and society in California and have 
acquired new economic roles and positions in both the global economy and their 
families. In this study, I examine social and economic integration of Yucatec Maya 
women and men who have lived and worked in San Francisco since the late 1980s. I 
pay special attention to gender differences across generations to analyze distinctive 
patterns of migration and work in the United States. This article is divided into three 
parts. First, I discuss my approach to social and economic processes of integration 
and gender change in marriage and family relations in the migratory context. The 
second part describes when, how, and why Yucatec Mayas came to Northern Califor-
nia. In the third part, I examine gender and work to understand social and economic 
integration for Yucatec Maya men and women. 

This study was based on 12 months of research in San Francisco between Sep-
tember 2010 and September 2012. Over the course of my research, I used ethno-
graphic methods, open-ended interviews, informal conversations, and participant 
observation. I conducted 30 semi-structured interviews with 19 immigrant women 
and 11 immigrant men and two community leaders.

IntegrAtIon And gender

Historically, in the United States, the debate on immigrants’ incorporation has been 
framed in the language of assimilation. More recently, it is referred to as a process of 
“integration.” The emergence of new ways of naming the multiple processes in-
volved in immigrants’ incorporation is rooted in the idea of moving away from the 
negative concept of assimilation to a host society. That is, classical assimilation theo-
ry suggested that assimilation was a unidirectional process, in which immigrants 
and their descendants acquired the culture of the dominant group. Current studies on 
migration point out that integration among immigrants to the United States is more 
complex than this (Alba and Nee, 1999; Gans, 1994; Glazer and Moynihan, 1970/1963; 
Portes and Rumbaut, 2001). Immigrants and their descendants incorporate into U.S. 
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society on various levels: social, cultural, economic, and political (Brettell, 2003a; Glick 
Schiller and Fouron, 2001; Grimes, 1998; Levitt, 2001; Mahler, 1995; Pessar, 1995); and 
gender, age, ethnicity, class, country of origin, and skills play central roles in that in-
tegration process. In contrast to classical assimilation, contemporary assimilation 
theory highlights that immigrants and their descendants integrate into the host soci-
ety without rejecting their own ethnicity. This new paradigm considers race, gender, 
and ethnicity as the organizing principles of the social structure of U.S. society as well 
as the axes for various forms of integration of immigrants and their descendants (Ji-
ménez and Fitzgerald, 2007; Mollenkopf and Champeny, 2009). As a theoretical con-
cept, integration aims to describe multiple relationships among immigrants and the 
receiving society. It also attempts to explain how local contexts of reception and mi-
gratory policies at the local and national levels shape the integration of immigrants 
and their children (Aparicio, 2007; Brettell, 2003b; Brettell, 2007; Glick Schiller, 2006; 
Glick Schiller, 2008; Reed-Danahay and Brettell, 2008; Thomson and Crul, 2007). 

Scholars looking specifically at gender and migration have pointed out that the 
processes of social and economic integration are gendered. Piper (2008) indicates that 
international migration flows have become more diverse in terms of gender, ethnic-
ity, class, and country of origin. Immigrant men and women arrive to the destination 
country in different numbers for different reasons and enter the U.S. labor market 
with different skill and education levels, ages, and legal statuses. Although men and 
women occupy different sectors in the U.S. labor market, they tend to enter at the 
bottom and experience gender differences in pay. Research on women and migra-
tion specifically indicates that female migration has increased worldwide. This has 
been explained as the result of the restructuring of the global economy and the rise 
of poverty and social inequality in poor countries in Latin America, Africa, and Asia. 
In the context of contemporary global capitalism, the growing involvement of inter-
national migrant women in paid work has been described in two ways. First, it is the 
result of an increase in the demands for labor in unskilled and poorly paid jobs in the 
service and domestic sector in migrant-receiving countries. Second, it is the outcome 
of a new international division of labor, which in fact is also gendered. Impoverished 
migrant women arrive in rich countries to do important work for the social repro-
duction of thousands of native families there. They mainly take paid jobs that are tra-
ditionally related to personal care and domestic work; at the same time, other women 
–sisters, aunts, godmothers, or grandmothers– take care of immigrants’ children in 
their countries of origin or in the destination country. Ehrenreich and Russell Hos-
child (2004) have referred to this phenomenon as “global chains of care.” In discussing 
South/North female migrations, Sassen (2003) indicates that some immigrant wom-
en integrate into the informal economy, which she refers to as “counter-geographies 
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of globalization.” Many immigrant women work at home and remain invisible for 
the host society. They generate important economic resources that very often circu-
late transnationally. One characteristic of female informal workers is that they are 
less visible than formal workers. Particularly, they lack a series of civil and labor 
rights, social protections, and formal employment as migrant workers. Specifically, 
female informal workers sell or produce goods from their homes: some are garment 
makers, embroiderers, paper bag makers, cooks, and bakers. Others are home-based 
workers, who “work on their own account, while others work on a piece-rate basis 
for a contractor or firm” (ilo, 2002: 8).

It is often assumed that economic incorporation of immigrant women into inter-
national migration processes is part of a set of “survival strategies” for households. As 
many feminist scholars have demonstrated, migration is a gendered process. In the 
United States, many immigrant women integrate into the labor market because their 
work is crucial for supporting and caring for their families. Economic integration 
goes hand-in-hand with social integration. As Malkin (2007) indicates, immigrant 
women have had to learn a variety of practices to incorporate themselves and their 
children into the host society. For example, they learn how to deal with “the bureau-
cratic mazes of schools, hospitals, and Medicaid applications” (Malkin, 2007: 417). 
They also gain knowledge of how to manage the new family economy, pay bills, go 
shopping in urban or suburban malls or supermarkets, and navigate the public 
transportation system.

For both female and male immigrants, social and economic integration also en-
tails processes of gender change at the individual, marriage, and family levels. Some 
scholars suggest that as a result of migration, immigrant women and men change their 
understandings of their gender identity, roles, and expectations in their family, mar-
riage, and work (Hirsch, 2007; Menjivar, 2003; Stephen, 2007). In this respect, some 
researchers have found that as women begin to work, they become socially and eco-
nomically independent from men. Some start their own businesses, send money back 
home, and raise their children with the help of their husbands or by themselves if they 
divorce, their marriage falls apart, or their husbands die (Cruz-Manjarrez, 2012). For 
other immigrant women, however, it is expected that as soon they reunite with their 
migrant husbands in the United States, they will stay at home while the men work. 
In this sense, Menjivar (2003) warns us that what immigrant women may consider a 
gain or a loss from their migration experience and socioeconomic integration to host 
society is highly subjective: “Situations that an observer might deem oppressive may 
actually represent forms of liberation for women involved and vice versa” (Menji-
var, 2003: 103). It is a fact that many women think that they are doing better eco-
nomically and socially speaking, compared with their lives in their country of origin. 
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For immigrant women, “immigration brings about changes in gender relations that 
have complex and uneven effects; it presents women with opportunities and, at the 
same time, imposes constraints” (Morokvasic, 1984; Tienda and Booth, 1991, cited in 
Menjivar, 2003: 103). In this study, I intend to show that some Yucatec Maya immi-
grant women carry out important work at home and engage in marital relations that 
may seem oppressive and framed within a system of unequal gender relationships, 
but are indispensable for the social reproduction of their own families in the United 
States. In what follows, I describe from a historical and ethnographic perspective 
when, how, and why Yucatec Maya women and men integrated into the interna-
tional migration and began to settle in California.1

yucAtec mAyA mIgrAtIon to cAlIfornIA

Previous studies have shown that Yucatec Maya migration into the United States 
began during the Bracero Program (1942-1964), but was not that significant in terms of 
the number of farm laborers participating in this temporary work program (Cornejo 
Portugal and Fortuny-Loret de Mola, 2011; Lewin Fischer, 2007; Solís Lizama and 
Fortuny-Loret de Mola, 2010; Whiteside, 2006), as has been documented by other stud-
ies of indigenous Mexican migration to the United States (Cruz-Manjarrez, 2013; Fox 
and Rivera-Salgado, 2004; Leco Tomás, 2009; Stephen, 2007; Velasco, 2005). However, 
Fortuny-Loret de Mola (2009) and Quintal Avilés et al. (2012) point out that Yucatec 
Maya men from the village community of Oxkutzcab were registered as “aspiring 
braceros” years before and a year after the Bracero Program ended (Quintal Avilés, 
2012: 212).2 Three Maya families I came to know in San Francisco mentioned that male 
relatives such as grandfathers, fathers, and uncles went to work in Northern and 
Southern California between the 1950 and 1960. Mario, originally from Oxkutzcab 
and today a U.S. citizen, migrated to San Francisco in 1979. When he was 18, his late 
uncle Simón helped him to migrate to the United States. As he recalled, 

1 Throughout this work, I use pseudonyms to protect the identities of Yucatec Maya participants.
2  Fortuny-Loret de Mola found copies of lists of men “who aspired to become braceros” (2009: 240) in the 

Yucatán State General Archives. The document “no. 247” contains the seal of the municipal government of 
Oxkutzcab and the signature of the municipal president of the time. This document indicates that 17 men 
from Oxkutzcab were enlisted. Quintal Avilés et al. document the application processes of the Yucatec 
“aspiring braceros” between 1955 and 1965. They describe how the Mexican federal government, the state 
government of Yucatan, and the municipalities became involved in this process, providing specific infor-
mation about the departure points within Mexico before the Yucatecos went to work to the United States. 
The braceros, who were already working in Northern Mexico, left from Sonora for California or from Chi-
huahua and Monterrey for Texas (2012: 386).
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I had an uncle who came to California to work as a bracero. First, he arrived in Salinas and 
then moved to San Francisco. Twenty years ago, he passed away. In fact, he died here [in 
California]. He helped me come to San Francisco. In 1979, I was working as a construction 
worker in my town. At that time, I used to work here and there. I had a job in tailoring, in 
a hat shop, and in the field. It wasn’t enough money. My family was very poor and I need 
to help my parents. When I decided to come, I was 18 years old. I was single.  I remember 
that one day my late uncle went back to the village from California. He said to me, “If you 
stay here, you’re not going to make it. You can invest lots of money selling lemons and 
oranges, but you won’t see profits. There’s a lot of competition. Don’t waste your time.” 
Si estás seguro, si estás animado, si eso es tú decisión, yo te ayudo [If you’re sure, if you’re up to 
it, if that’s what you decide, I’ll help you], he said to me, “Come to California, I’ll help 
you.” Then, I decided to emigrate. My late uncle sent me money. I told my mom that I had 
decided to migrate to California. I didn’t tell my dad. I knew he was going to be mad at 
me. One day, he just realized that I was gone. 

At the end of Bracero Program, a very small number of Yucatec Maya migrants 
from Oxkutzcab began to settle in Northern California. Fortuny-Loret de Mola 
points out that “Don Tomás Bermejo, perhaps the pioneer migrant from Oxkuztcab . 
. . traveled to San Francisco in the mid-1960s, attended the Presbiteryan church in the 
Mission District, and in 1965 opened a restaurant (named Tomy’s, on Geary Ave.) 
that served Yucatecan dishes” (2009: 229).3 Also, Maya women began to join this in-
ternational migratory flow through family networks. In 1968, Luisa arrived in San 
Mateo, California to visit her youngest maternal aunt. She has lived there ever since. 
As she recalls,  

The first migrant in the family was one of my uncles. In the 1950s, he went to California to 
work as a bracero. Later, my cousins and my aunt joined him. Toward the end of the 1960s, 
my uncle worked with an [U.S.] American family in San Mateo. At that time, he was living 
here [San Francisco], and after that he brought his youngest sister with my cousins. In 
1968, I met my aunt and my cousins in the village of Acanceh. My cousins, who went back 
and forth to work between Mexico and the United States, returned that year to Yucatán to 
get married. My sister and I were invited to participate as bridesmaids. At the wedding, 
my aunt told me that my cousins were taking their wives with them to the United States. 
So, I asked my aunt if I could go with them to California. I was curious and wanted to see 
California. My aunt said, “Of course, let’s go.” So, I went to San Mateo. In those days, it 
was easy to get a visa. I got mine.

3 This information coincides with that reported by my informant Luisa and other immigrants from Oxkutzcab. 

Norteamérica 26.indb   118 21/11/18   14:04



119

Gender, Work, and Social inteGration of Yucatec MaYa

conteMporarY iSSueS

Rural-to-rural migration and rural-to-urban migration in the Yucatán Peninsula 
are common features of Yucatec Maya internal migration. Since the 1950s, this has 
had two motivations: economic migration to the cities, where employment opportu-
nities existed, and migration for education. The growth of tourism and the hotel in-
dustry, the creation of free-trade zones, and the expansion of the highway system in 
the state of Quintana Roo have offered hundreds of jobs in construction and the ser-
vice sector (Castellanos, 2010: xxxiii). In the first half of the twentieth century, to pro-
vide middle and high school education in the Yucatán Peninsula, the federal and 
state governments opened dozens of middle and high schools for Maya children, 
open to children living in isolated rural areas. During the twentieth century, across 
Mexico, the ideology behind this national policy was to “integrate” and assimilate 
the Yucatec Mayas into the nation-state.4

In the mid-1960s, Yucatec Mayas from Oxkutzcab were on the move within the 
Yucatán Peninsula. The cities of Chetumal and Merida offered job and schooling op-
portunities for entire families before some of them later migrated to the United States. 
Luisa says that when she was nine years old, when she finished elementary school, 
her mother, who was left with four children, decided to take them to Chetumal, 
Quintana Roo. Because Oxkutzcab did not have a middle school and Luisa’s mother 
had to figure out how to best raise her children, Luisa left her town with her family. 
While Luisa and her youngest sister studied middle school in Chetumal, her oldest 
brother enlisted in the Mexican army. In about 1965, Luisa migrated again to the city 
of Merida to study high school, the only place in the state of Yucatán where high 
school was available at that time. 

Internal migration often leads to international migration. Like Luisa, in the early 
1970s, Roberto went to Merida and Chetumal to work in construction. In 1974, he mi-
grated for the first time to the United States to work in the agricultural fields of Nevada, 
and thereafter to the Valley of San Joaquin and Oregon. Roberto left Oxkutzcab because 
his oldest daughter was very sick and he did not have enough money to pay for her 
medication. He also recalled that the money he earned in Chetumal was so little that he 
could not provide his family with the basics: food, housing, health care, and education. 
Between 1974 and 1979, he worked as a tractor driver in the alfalfa, oat, rice, bean, can-
taloupe, watermelon, and tomato fields in Nevada and California. In the 1980s, he 
went to Oregon to work in the potato packing industry and as a bus driver in agricul-
ture. In 1989, he migrated to San Francisco because his contracts were temporary and 
the wages were very low. A migrant friend from his village invited him to San Francisco. 

4  For a broader discussion on Mexican educational policies in the first half of the twentieth century, see Cas-
tellanos (2010).

Norteamérica 26.indb   119 21/11/18   14:04



120 (DOI: http://dx.doi.org/10.20999/nam.2018.b003)

AdriAnA Cruz-MAnjArrez

norteAMériCA

According to Roberto, between 1974 and 1989, he visited his wife and two daugh-
ters twice a year in Oxkutzcab. During his stay in the United States, he maintained 
communication with his spouse Juana by letter and telegram. Roberto points out that 
for five years, he could not travel to Oxkutzcab nor send money to his family because 
he broke both legs at work. When Roberto and Juana were married, they went to live 
with Roberto’s family in Oxkutzcab. When he left for the United States, Juana and 
her two daughters stayed with her mother-in-law. Oxkutzcab is known for its citrus 
and vegetable production. When Roberto could not provide the basics to his family 
because of his work accident, Juana and her two little girls began to work as a fruit 
and vegetable merchants in her village. According to Juana, she and her two daughters 
used to help her mother-in-law harvest oranges, lemon, papaya, avocado, and ma-
mey, and then sell part of them.

Together with the economic crisis in the Mexican countryside in the 1980s, the 
downward price trend in the chicle (gum) and lumber industries and henequen pro-
duction set the basis for internal migration within the Yucatán Peninsula (Labrecque, 
2005, cited in Oehmichen Bazán, 2013: 48). Throughout this decade, Yucatec Mayas 
migrated in significant numbers to Mérida and Mexico City. With the development 
of the tourism sector and the opening of free trade zones, Yucatec Mayas continued to 
go to tourist destinations such as Cancun and Chetumal in Quintana Roo to work (Be 
Ramírez, 2015; Castellanos, 2010; Iglesias Lesaga, 2011; Lewin Fischer, 2007; Oehmi-
chen Bazán, 2013). Throughout the 1980s, international Yucatec Maya migration to 
the United States was very low. This was mainly because Quintana Roo offered job 
opportunities locally. It is important to mention here that Yucatec Mayas’ migratory 
experience within the Yucatán Peninsula served as the basis for their migrating in-
ternationally. As Lewin Fischer writes, “Yucatecans’ internal migration to Cancún’s 
tourism sector prepared these workers for international migration, which increased 
notably in the 1990s” (2007: 17).

Based on the experiences of the Yucatec Maya men and women I interviewed, I 
found that migrants who went in the 1990s to the United States had migrated first to 
work to Chetumal and Cancun in search of a better economic situation. For instance, 
in the early 1980s, Francisco, who is from a poor peasant family in Oxkutzcab, went 
to work to Chetumal as a single man. When he was married in his village and had 
his first daughter, he and his wife Angelica went to work to Cancun, then to Isla Mu-
jeres, and then to Cozumel and back to Chetumal. As Francisco and Angelica had 
two more children, they returned to Oxkutzcab. But, because Francisco’s income 
was not enough to support his family, he migrated to San Francisco in 1983 at the 
invitation of one of his migrant friends. It is important to point out that Fortuny-Lo-
ret de Mola (2009) described the history of migration of Angelica’s family. According 
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to this scholar, Francisco’s and Angelica’s families are part of old international mi-
grant families in Oxkutzcab (Fortuny-Loret de Mola, 2009: 227). For instance, An-
gelica’s siblings began to migrate to the United States in the 1970s and Francisco’s 
family in the Bracero era (1942-1964). Based on my interview with Angelica, in 1989, 
she and her four children arrived to San Francisco to her in-laws’ home. Norma, the 
oldest child in the family, remembered that when she arrived to her grandparents’ 
house, she was 11 years old. In her words,

I was eleven years old when we came here [San Francisco]. When we arrived, my brothers 
and sisters and I were so happy to see our relatives. We hadn’t seen them for a while. We 
met our grandparents, cousins, uncles, and aunts. Lots of people from Oxkutzcab came to 
visit and welcome us. Among them were our grandparents’ friends. Our relatives took us 
to visit San Francisco. We went to the Golden Gate and Golden Gate Park. We were so 
happy to be here and see our family.

In the early 1990s, a new generation of Yucatec men and women began migrat-
ing to San Francisco. They continued to be impoverished men and women from age 
of two to their late thirties. Most were young married men and women with foreign-
born children, couples with children left in Yucatán, and a few single men and wom-
en. One reason for this new international migration was the deterioration of economic 
and social conditions in Mexico, the creation of the North American Free Trade Agree-
ment (nafta), and changes in U.S. labor market opportunities. Another –and per-
haps the most important– reason was family reunification.5 Nine of the eighteen 
women I interviewed in San Francisco had reunited with their families in the 1990s. 
Five of them migrated with their children to join their husbands in San Francisco. 
Among these women was a young girl who had arrived with her mother in 1999 at the 
age of two. Another reunited with her sons and grandchildren in San Francisco after 
her spouse had passed away in Yucatán. Another arrived to San Francisco with the help 
of her oldest son, and yet another with the support of her eldest brother. 

Like the Hondagneou-Sotelo family stage migration model (1994) in which hus-
bands migrate before their wives and children, for most Yucatec Mayas I inter-
viewed, the move of married men from Mexico to the United States depended on 
social networks that included friendship as well as kinship relationships (Cohen, 
2004; Dreby, 2010; Glick Schiller and Fouron, 2001; Hirsch, 2003; Massey et al., 1987). 

5  In this study I refer to the concept of “family reunification” as a social process in which documented and 
undocumented family members reunite in the United States. The term “family reunification” is also part of 
the “family reunification program of the U.S. government.” In this study I did not find families that had 
reunited through this program.
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In 1995, Rafael was disappointed with his economic situation in Oxkutzcab. He was 
tired of working very hard all over the Yucatán Peninsula as a construction worker, 
agricultural laborer, and supermarket bag carrier. After he married and had his first 
child, he decided to migrate alone to San Francisco. In 1998, he returned to Oxkutzcab 
and convinced his wife Margarita to migrate with him. As he says,

When I got married, my migrant friends invited me to go to San Francisco. I was surprised 
that some of them were building their houses in my town. They said, “Come with us, we’re 
going to help you.” Then, I told my wife Margarita that I wanted to go to California. She 
said that we could also ask for help from one of her uncles who was already working in San 
Francisco. My friend helped me pay for the coyote. . . . I left for San Francisco in 1995. I 
didn’t see Margarita and my little daughter Romina for a year and a half. Then, I went back 
to Oxkutzcab and convinced Margarita to come with me to San Francisco. All my child-
hood, I had been very poor. I did not want that for my child. Since the age of 14, I had to 
look for a job outside my pueblo to help my family. I went to work to Cancun, Chetumal, 
and lots of places in the peninsula. When I began working in San Francisco, I was very 
happy with my wages. I was convinced that there was no future in Oxkutzcab for my fam-
ily. Even today in my pueblo, you eat what you earn. When I realized that my friends and 
relatives in San Francisco were doing better, I took the risk of bringing my family to the 
United States. I don’t regret this and I don’t have plans to go back to my pueblo.

During the 1990s, the pattern of wives following their husbands underwent two 
significant transformations. First, complete extended families began to reunite in 
San Francisco. Second, young single and divorced women came to San Francisco 
with the support of their children or older brothers. For instance, in the early 1990s, 
Felipe and Patricia were married in Oxkutzcab and both went to live with Felipe’s 
family. In 1997, Felipe migrated to San Francisco with the help of his father-in-law, 
Roberto, and Patricia decided to go back to her parents’ home. In 1998, Juana (Patri-
cia’s mother) and her youngest daughter Eloisa joined Roberto and Felipe in San 
Francisco. Patricia decided to go back to her mother-in-law’s because she did not 
want to be alone with her little son. In 1999, Felipe returned to Oxkutzcab and told 
Patricia that he was planning to go back to California. One of the emerging migratory 
patterns of this decade is that young married women with children asked their hus-
bands to take them to the United States. As Patricia said,

When Felipe left, I returned to my mother’s. I stayed there until my mom and my sister 
left for San Francisco. But, because I felt so lonely at my parents’, I returned to my mother-in-
law’s. When Felipe came back to Oxkutzcab, I told him that I didn’t want to be by myself 
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and raise my kid without a father. I didn’t want to repeat this story. My father was always 
absent. I remember that he was always working in California. I said to Felipe, “If you 
want to go to California again, you have to take us.” I talked to him about my loneliness 
and my concern about having a child grow up without a father. We talked to my father 
about our plans. He was very happy that we could all be reunited in the United States. He 
lent us some money to pay for the coyote to cross the border. 

Parents, wives and children, and grandchildren reuniting with family members 
who were U.S. citizens, permanent residents, or in some cases undocumented mi-
grants began to settle permanently in San Francisco. In 1997, Roberto became a U.S. 
citizen and applied for visas for his wife Juana and her youngest daughter Eloisa, 
who was a minor at the time. Today, Juana and Eloisa are U.S. residents, the son-in-
law Felipe passed away, and Patricia and their son are undocumented.

In the last 15 years, the pattern of mothers following or reuniting with their chil-
dren in San Francisco and leaving other children in Yucatán has become a characteris-
tic of the Yucatec migration flow. In 1994, Ines migrated alone from Oxkutzcab to San 
Francisco after her husband died. Her oldest son, a U.S. citizen, asked her to join him 
and his other three undocumented brothers in California. In 2005, she became a U.S. 
resident. Today, Ines sends US$100 a month to help her daughter and granddaughter, 
who still live in Oxkutzcab. According to Ines, having her family in her pueblo is the 
most important reason she returns at least once a year. When I asked her if she feels 
happy to be with her children and grandchildren in San Francisco, she replied,

I would like to have my whole family together. Half of my heart is in Oxkutzcab and the 
other half in San Francisco. Before I left Oxkutzcab, I used to take care of my granddaughter 
while my daughter was working. After my husband passed away, I felt very sad. One of 
my sons insisted on having me in the United States. He used to ask, “What are you doing 
there? My father is gone and we’re here.” Once I got the U.S. visa, I flew to San Francisco. 
It was very difficult for me to leave my little girl and my daughter, but at the same time, I 
was very happy to be reunited with my four sons. Today, I cook for all of them and keep 
an eye on my grandchildren while my son and daughters-in-law work. I like taking care 
of my grandchildren.

Single and separated women who migrated in the 1990s and the early 2000s set 
out to migrate to San Francisco by persuading their older immigrant siblings and 
older sons. Three women I talked to said it was difficult to get support from their 
male relatives. Fathers, brothers, and sons in both Oxkutzcab and San Francisco op-
posed their female relatives’ desire to migrate. Male relatives discouraged women to 
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migrate because crossing the U.S.-Mexican border was very dangerous for women. 
Immigrant men told their female relatives that finding jobs in San Francisco was very 
hard. In their attempt to deter women, men also said that women had to pay rent and 
live in crowded apartments with lots of men. Despite all these objections, single and 
separated women have migrated. Certainly, the main reasons women migrate inter-
nationally were economic. But perhaps most importantly, their desire to get ahead 
and build a future for themselves and their families was at the core of their decision. 

For instance, in 1999, Rocío was 21 years old and went to San Francisco with the 
help of her older migrant brother. Her father opposed Rocío’s wishes because of the 
dangers she could face at the border.  Despite this, Rocío went to El Norte arguing that 
she was old enough to take care of herself. She was convinced that she could earn 
good money in San Francisco and come back to Oxkutzcab to open a convenience 
store. The fact is that she had a terrible experience while crossing the U.S. Mexican 
border, just as her parents had told her. Today, she is working in San Francisco and 
her life has taken new paths. She does not plan to return to Oxkutzcab because she 
does not see a better future for her new family. I discuss later in the article how she 
has become a very successful entrepreneur.

Like single women, separated women have experienced less support from their 
male migrant relatives in the United States. In 1996, at the age of 38, Verónica came 
to San Francisco under the aegis of her older son and one of her brothers. At the be-
ginning, both opposed Verónica’s wish to migrate, but in the end they financed 
Verónica’s trip, paid the coyote, and found her a job at her brother’s workplace. Her 
sister Ines, who had arrived two years earlier, provided her with housing and food. 
When I asked Verónica how and why she had come to San Francisco, she replied, 

My husband left me with four children. When that happened, I left my in-laws’ and went 
back to my parents’ house. I began to work very hard to support my four children. On 
weekdays, I worked in Merida in domestic service. When I had some savings, I bought a 
truck. I began selling fruit between Merida and Oxkutzcab. In 1995, I got sick and had to 
have surgery. I had to pay private hospitalization. That was very expensive. The fruit 
business was good. But after I recovered, I didn’t have money and couldn’t continue to 
work. My job was very physical. The doctor told me that I was expected not to do heavy 
work. In the fruit business, I had to drive the truck and carry boxes of fruit. That’s why I 
decided to come to California. What else could I do in Yucatán? My only son, my sister, 
and my brother were here [San Francisco]. I thought that I was going to be much better off 
if I worked in the United States. You know, even if you work hard in Mexico, you don’t 
get what you deserve.  
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One day, I made up my mind. I told my daughters that I was going to California. I didn’t 
tell my migrant son and my brother because they were against it. When I got to Tijuana, I 
just called them. They were very surprised to hear from me. I asked them to lend me some 
money to pay for the coyote. I didn’t have enough savings to cross. At that time, it was very 
expensive to cross the border. It cost US$1 300. Anyhow, when I arrived to San Francisco, 
my son and my brother were very mad at me. They told me that crossing the border was 
too dangerous. They were very concerned about my safety because they didn’t know the 
coyote. But thanks be to God, they help me get here. When I arrived, I went to live with my 
sister Ines because my brother and son lived in a crowded apartment with lots of paisanos.

Throughout the 1990s, Yucatec Maya migration to the United States increased 
significantly. With the development of migrant networks, they arrived in various re-
gions. Those from the village of Oxkutzcab migrate to San Francisco and Portland 
(Fortuny-Loret de Mola, 2009); those from Peto go mainly to San Rafael (Barenboim, 
2013); those from Kaal, to Dallas, Texas, and the San Bernardino Valley, California 
(Adler, 2004); and those from Kiní, Ucí, Hoctún, Chumayel, Dzoncauich, and Tecantó, 
to Los Angeles (Chávez Arellano, 2014; Solís Lizama, 2014; Solís Lizama and Fortu-
ny-Loret de Mola, 2010). During the 2000s, Yucatec Maya migration continued to in-
crease. Yucatec Maya men and women migrated from different regions of the Yucatán 
Peninsula to new destinations in the United States. Currently, Yucatec Mayas work 
and live in San Francisco, San Bernardino, Thousand Oaks, Santa Rosa, Los Angeles, 
and San Rafael in California; Las Vegas, Nevada; Baltimore, Maryland; Dallas, Tex-
as; Portland, Oregon; Denver, Colorado; and Washington state.

An important pattern to mention when describing Yucatec Maya female migra-
tion between 2000 and 2012 is that young women came to San Francisco when they 
married a Yucatec Maya migrant man. Among the women I interviewed, I found that 
four out of six were determined to migrate with their husbands to the United States. 
As children, they had seen and experienced how men and fathers left their children 
and wives. For instance, Guadalupe points out that her father migrated to the United 
States in the 1980s when she was six years old. At the beginning, he would return 
once in a while. Every time he came back, her mother got pregnant. In the end, her 
mother was left with seven children and she had to figure out how to get by. When 
her father left for the United States to work, he sent money to her mother. However, 
as time passed, he stopped sending remittances and Guadalupe’s mother found out 
that her husband had remarried in California. As the other three women I talked to 
said, “it has been common” that in their families and the community at large, mar-
ried women with children are left behind. Lewin Fischer (2012) has documented that 
many Yucatec Maya women are left behind with their children. But he has also noted 
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that many women who migrated to work at some point within the Yucatán Penin-
sula or have migrant husbands working in the peninsula or in the United States pre-
fer to stay at home instead of accompanying their migrant husbands. The reason is 
that women do not want to be away from their children, as newly married migrant 
women told me. Without a doubt, just as it is hard to have a husband away, it is dif-
ficult to leave your children behind. Based on their own experience, Guadalupe, Ali-
cia, and Sandra were determined to migrate with their migrant husbands because 
they wanted to be with them and raise their children together.

This new pattern of migration is embedded in the transformations of gender 
relations between young men and women. For various generations, Yucatec Maya men 
have migrated nationally and internationally to provide financial support for their 
families. In contrast, some women have stayed at home to comply with familial roles: 
taking care of children and the domestic sphere. As mentioned by the migrant wom-
en who participated in this study and by scholars such as Lewin Fischer (2012), mar-
ried men used to decide the destiny of their families, especially that of wives. Wives 
were supposed to stay at home, that is, in their villages. Sometimes, women lived 
with their fathers-in-law while their husbands went to the United States to work. As 
young women pointed out, even today, some men do not allow their wives to migrate. 
Nonetheless, for some younger women, these experiences have been essential for 
breaking this pattern. As Guadalupe explains, 

When I decided to get married I had a very clear idea of what I wanted: to marry Jose and 
have children. However, I didn’t want to experience what so many women have expe-
rienced in my family and my village. Their husbands went to El Norte and left them be-
hind. Women had to educate their children alone. Fathers were always absent. I didn’t 
have that mentality. In those days, I told my fiancé, “If you want to marry me, you have 
to take me with you.” I also told him, “I’m not going to stay here by myself; no way.” For 
me, it was very hard not only to see how my mother struggled to feed us and send us to 
school, but also to be raised without a father. I can tell you that my brother-in-law came to 
San Francisco to work and left his wife and children in Oxkutzcab. That’s not fair.

Lewin Fischer (2012) has made important contributions to our understanding of 
the negative impacts of international migration in marital and family relations in the 
Yucatán Peninsula. Women and children who have been abandoned by their hus-
bands or fathers, respectively, experience depression, anxiety, sadness, and loneliness. 
Married women left alone have had to deal with their children’s financial, schooling, 
and health needs as well as their frustration and demands about the absent father. 
These findings resonate with what Yucatec Maya migrant women told me about their 
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decision to migrate. They think wives and husbands should be together. As parents, 
they also must do everything they possibly can to raise their children together.

Women who have decided to migrate with their husbands or reunite with their 
relatives in California have had to learn at least two things. First, they have had to 
negotiate marital gender roles as they relate to family relationships. Secondly, as moth-
ers and fathers, they have had to learn how to integrate economically and socially 
into U.S. society to support their families. In what follows, I compare the demo-
graphic characteristics of Maya immigrant men and women to discuss gender differ-
ences in the social and economic processes of integration and the ways that these 
processes have shaped family and marriage relationships.

gender, work, And socIoeconomIc IntegrAtIon

Since the late 1980s, thousands of women around the world have joined international 
migration flows. Castles and De Haas (1998) have described this global phenome-
non as the feminization of international migration. At present, we can distinguish 
two global migratory patterns worldwide. First, women from Third World countries 
have been emigrating to First World countries. Second, female migrations world-
wide have been from South to North. For the sociologists Hondagneou-Sotelo (2003) 
and Sassen (2003), since the late 1980s, the labor market for women has restructured 
globally, with significant consequences in their lives. Women who live in rich First 
World countries employ immigrant women from poor countries. Generally speaking, 
the latter have low levels of schooling. In the receiving countries, they are seen as wom-
en of color and have few opportunities for social and economic mobility. The rela-
tionship between these native and migrant women is deeply rooted in the functioning 
of the global economy, the restructuring of global labor markets, and global con-
sumption patterns. As Ehrenreich and Russell (2004) demonstrate, the global divi-
sion of labor shows that migrant women from the Third World do care, service, and 
domestic work for rich women of First World countries. 

In global cities such as San Francisco, immigrant men and women have precarious 
jobs. They constitute a set of cheap, exploited, invisible workers. Specifically, upper-
middle-class men and women employ lower-class immigrant men and women to 
satisfy their labor, familial, consumption, and leisure needs. These unskilled migrant 
workers occupy the lowest strata of the U.S. labor system, receive the lowest wages, 
and cannot rise to higher positions to improve their working conditions and wages 
(Levine, 2002). The kind of work done by Yucatec women and men in San Francisco 
coincides with the behavior of the global labor market. As unskilled workers, Yucatec 
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Maya men and women do jobs “involved in the operation and implementation of the 
global economic system” (Sassen, 2003: 118). For instance, the majority of the Yucatec 
Maya men I interviewed work as restaurant employees as dishwashers, prep cook, 
lead cook, and kitchen manager (Barenboim, 2013; Muse-Orlinof, 2014). A few are em-
ployed as janitors, construction workers, carpet cleaning maintenance technicians, 
bakers, public bus drivers, or chauffeurs for private clients. One of the 11 men I talked 
to mentioned that he complemented his wages working on the weekends as a musician 
within the Yucatec Maya community. Another said that he and his wife own a restaurant 
that serves Yucatec food. Those who are restaurant employees work in fast food compa-
nies as well as hotel, international, and ethnic restaurants in the San Francisco Bay Area.

Table 1
MEN’S JOBS

Men’s Jobs in Yucatán Men’s Jobs in San Francisco

No Wages Paid Work Informal Sector Formal Sector/Paid Work

Family farming 
(subsistence) 

- Construction work 
- Ice cream vendor
- Tailoring assistant
- Hat maker
- Pedicab driver
- Civil engineer

- Restaurant employee
- Janitor
- Construction worker 
-  Carpet cleaning maintenance    
technicians 

- Baker
-  Bus driver for public transportation 
or chauffer

- Musician
- Restaurant owner

An important fact to mention and compare here is the type of work these men 
did in Yucatán, that is, before they migrated to California. Ten of the eleven men worked 
in peasant subsistence farming. As teenagers or young marrieds, they helped their 
families produce corn, mammee, avocado, and citrus crops for domestic use as well 
as for small-scale sale in the supermarket. One of the 11 men I talked to had a college 
degree. As he indicated, when he was a child, his family migrated to the city of Méri-
da for economic reasons. He grew up there and became a civil engineer. For several 
years, he worked building freeways for the Yucatán government until he was fired. In 
Oxkutzcab, these men had other kinds of jobs while they worked in the countryside. 
One of them worked as a tailor’s assistant and another as a traditional hat maker. Two 
others worked as a pedicab driver and an ice cream vendor. Those who were eco-
nomic migrants within the Yucatán Peninsula worked as construction workers in the 
hotel industry (see Table 1).
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As for immigrant Yucatec Maya women, I documented that 4 of 18 interviewees 
work outside the home and 14 at home. Those working outside the home have taken 
jobs in the service and domestic sector, in non-profit organizations serving the Lati-
no and Maya communities in the Bay Area, and one as a restaurant owner. The 14 
women who work at home sell goods such as Tupperware, jewelry, clothing, per-
fume, and beauty supplies. One is a masseuse. Among these 14 women, 4 prepare 
Yucatec food at home, selling it daily to Yucatec men. In San Francisco, it is very 
common to find an entire restaurant kitchen crew of Yucatec men receiving “Yucatec 
food” at their workplace. During my fieldwork, I saw dozens of men eating in these 
women’s dining rooms. I was told that on special occasions, particularly on week-
ends, these women sell Yucatec food for family and community events within the 
Yucatec Maya community. They prepare Yucatec food such as panuchos, cochinita pi-
bil, poc chuc, pollo pibil, salbutes, and recaudo negro, among other dishes. 

One may wonder why most of the Yucatec Maya women of this study work at 
home in contrast to what we know about other female immigrant workers in global 
cities. My findings indicate two things. First, according to Yucatec Maya women, the 
husbands do not want their wives to work. One woman told me in an interview that 
she wanted to work when she arrived to San Francisco to contribute to the family fi-
nances and have some economic independence. However, when she talked this over 
with her husband, he said, “Isn’t what I earn enough? I don’t think you need to work. 
Do you need something?” For this kind of Yucatec man, married women should re-
main at home and do women’s work: childrearing, preparing meals for the family, 
and housework.

Second, some young migrant couples with children have decided and negotiat-
ed what women should do. That is, women should stay at home to take care of their 
children. This approach may sound very similar to the former: those women stay at 
home because men want that. Nonetheless, the rationale behind this idea is that 
mothers should be in charge of the social reproduction and care of their family. To be 
precise, for these young couples, it is very important that mothers take care of their 
children. For instance, mothers mentioned that they like to take their children to school, 
to take care of them if they get sick, to cook for them, and to take them for walks or 
just play. Perhaps most importantly, for these fathers and mothers, children must not 
be alone. Six couples with children stated very clearly that mothers should take care 
of their children. The neighborhoods where Yucatec Maya immigrants live in San 
Francisco are dangerous and violent. As they said to me, Yucatec men, women, and 
children have been victims of crime, generally experiencing insecurity, robberies, 
vandalism, racial discrimination, anti-immigrant sentiments, and witnessing drug 
trafficking in public places. This is why some fathers and mothers have decided that 

Norteamérica 26.indb   129 21/11/18   14:04



130 (DOI: http://dx.doi.org/10.20999/nam.2018.b003)

AdriAnA Cruz-MAnjArrez

norteAMériCA

mothers should take care of their children personally. Fathers do not mind that they 
have to work double or triple shifts to cover their family living expenses. 

As mentioned above, complete extended families have reunited in San Francis-
co. Six of eighteen female interviewees are grandmothers. Five live with their children, 
and one resides with her cousin. When their children have to work, grandmothers 
care for their grandchildren. This includes taking them to school, preparing their meals, 
and watching them until their parents pick them up after work. I think that, despite 
the economic struggles and disadvantages these immigrant families have in San Fran-
cisco, they have brought to the fore the value of family and negotiated gender relations 
between men and women. All female immigrants who work at home do important 
care work for their families, and men value that. Also, women feel satisfied because 
through informal work they make some money for themselves and for their families 
as well. As one of them said, “It’s good to have your own money. You can buy things 
you like and somehow help your husband. In addition, it’s good not to depend sole-
ly on your husband’s wage.” A grandmother told me, “I like to sell food at home be-
cause I can make my own money. I don’t have to ask my sons for it. I’d rather have 
my money to buy my things. For example, I like to go dancing with my girlfriends 
and play in the casinos.”

As mentioned above, Yucatec Maya men and women from Oxkutzcab have 
worked in the restaurant industry. Because of the job experience Yucatecans have 
gained in this sector, a few have opened Yucatec restaurants in the Bay Area. In 1965, 
one pioneer migrant man from Oxkutzcab opened a restaurant named Tomy´s. Don 
Tomás Bermejo’s descendants still run it today, and it continues to serve Yucatec 
food. In 2007, a couple I interviewed opened a Yucatec restaurant in the Mission Dis-
trict. Today, they employ Yucatec migrant men and women in the kitchen and ser-
vice areas. The owners say opening a restaurant has been a huge challenge. Although 
both have experience in the restaurant industry, they have had to learn how to man-
age their own business and staff. Nowadays, the restaurant is oriented toward the 
U.S. American market as well as Yucatec migrants. It is part of an emerging “ethnic 
niche.” In 2012, I ate in five Yucatec restaurants in the Mission District, all of which 
are run by Yucatec migrants.

An important factor to highlight here is the type of jobs Maya immigrant wom-
en did in Yucatán. As shown in Table 2 women have done various kinds of remuner-
ated traditional work. At home, they worked as seamstresses and embroiderers. 
They were specialists in making traditional Maya dresses called huipiles as well as 
hammocks and traditional palm-leaf hats. In addition to housework at home, wom-
en did agricultural work. To increase family income, they also sold backyard chick-
ens, turkeys, and pigs.
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Table 2
WOMEN’S JOBS 

Women’s Jobs in Yucatán Women’s Jobs in San Francisco

At Home
Outside  

the Home
Informal Sector,

at Home
Formal Sector,

Outside the Home

-  Family farming 

  (subsistence)

-  Selling and raising 

backyard chickens, 

turkeys, and pigs

- Sewing

- Embroidery

- Hammock making

- Dying cloth

- Making traditional hats

- Housework at home

-  Working in a 

tortilla mill

- Domestic work

-  Selling tradi-

tional clothing

- Administrator

- Bank teller

-  Elementary 

school teacher

- Sales:

a) Tupperware, 

b) jewelry 

c) clothing 

d) perfume

e) beauty supplies

-  Preparation and 

sale of ethnic food 

from home

- Spa masseuse

- Administrative assistant

- Babysitting

- Elder care

- House cleaning

-  Cleaning services in 

department stores

-  Classroom  teaching 

assistant

- Book sales

- Restaurant employee

- Restaurant owner

In the experience of Yucatec Maya women, the discussion on gender, work, and 
socioeconomic integration has taken place in a specific historical context. Between 
the 1990s and 2000s, Yucatec Maya migration into the United States increased sig-
nificantly. This coincided with the feminization of migration movements around the 
world as well as with the feminization of Mexican migration (Galeana de Valadés, 
2008). As stated above, ten out of eighteen women in this study arrived in the 1990s 
and four in the 2000s. Two arrived at the end of the 1980s and one in 1968. At pres-
ent, 17 women are mothers; 2 are U.S. citizens, 3 are U.S. residents; and 14 remain 
undocumented. Among the latter, one is an undocumented 1.5-generation teenaged 
girl who arrived with her parents in 1999. See Table 3 to correlate migratory status 
among immigrant men and women at the time of my fieldwork.

Table 3
MIGRATORY STATUS (2012)

Sex Undocumented U.S. Resident U.S. Citizen

Female 14 3 2

Male 6 2 3

Yucatec Maya men have migrated to the United States for a number of reasons: 
economic, social, and cultural. The 11 men I interviewed migrated in first of all for 
economic reasons. All of them came to work to the United States because of poverty 
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and the lack of paid employment in their community of origin and well-paying jobs 
in the Yucatán Peninsula. Two of them arrived in the 1970s, three in the 1980s, three in 
the 1990s, and four in the 2000s. The most recent migrants are teenagers, who stated that 
they also came to California out of curiosity and for adventure. At present, 10 of these 
men are the main providers for their families in San Francisco. And just one is a sec-
ondary provider, who sends monetary remittances to his family in Yucatán. By contrast, 
15 of the 18 women of this study came to the United States via family reunification 
and three for work.6 At present, most of these women take care of their children and 
depend on their husbands’ wages, although they generate some income from informal 
work. By the time of my field research in San Francisco, 14 women were married; 
2 were widows; and 2 were separated from their husbands. Widows and separated 
women work outside the home. One of the widows is a woman in her early thirties. 
Before her migrant husband passed away in San Francisco, she was a housewife and 
took care of her only child. At present, she has three jobs in the service sector. 

Following the work of Papail and Robles Sotelo (2004), I think that the develop-
ment of migrant and family networks, the existence of second-generation Yucate-
cans, the number of years that immigrants and their foreign-born children have 
lived in the United States, and changes in migratory status provide a good context 
for assessing the extent to which immigrants and their children have integrated so-
cially and economically into the United States. As described above, all Yucatec Maya 
immigrants arrived to San Francisco through family networks, and particularly, 
most women migrated via family reunification. Twenty-five immigrants have chil-
dren, some born in Mexico, others in the United States, and some with children born 
both in one and the other. The immigration status of the Yucatec Maya immigrants 
of this study is important to mention. It varies and is related to the immigrants’ time 
of arrival in the United States and changes in U.S. immigration law. Five of the thirty 
immigrants are U.S. citizens; five are U.S. residents; and twenty are undocumented. 
Two of the five U.S citizens became residents under the 1986 amnesty program (irca), 
and then became U.S. citizens. Three women and two men are U.S. residents. Four-
teen women and six men are undocumented. According to undocumented Yucatec 
Maya women and men, they are waiting for the immigration reform to regularize 
their migratory status. All of them told me that they have considered becoming U.S. 
residents and then citizens. 

Those immigrants who have U.S.-born or undocumented children have made use 
of welfare benefits. As shown above, all Yucatec Maya female and male immigrants 

6  This research may not be “representative” of all Yucatec Maya international migration experiences; how-
ever, it shows important trends in Yucatec Maya migration into the United States.
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have relatives or children in the United States. None of the married couples has chil-
dren in Yucatán. Most of these immigrants live in nuclear families and a few in ex-
tended families. At present, it is not clear for many if they will return to Mexico in 
the long run; however, all of them are certain that in the short term, they will stay in the 
United States to provide security and a better future for their families. For Yucatec 
Maya immigrants, it is very important to regularize their migratory status to be able 
to stay legally. All of them are waiting for the immigration reform. I should highlight 
that these female and male migrants have lived an average of about 20 years in the 
United States. This is an important fact because twenty-five immigrants have raised 
their children and grandchildren in San Francisco, be they documented or document-
ed. As I mentioned before, immigrant fathers and mothers want their children to 
stay in the United States because they do not see a better future in Mexico. 

fInAl remArks

In this article, I have shown that Yucatec Maya migration into the United States is 
not a recent phenomenon. However, although it is not representative of the Bracero 
era (1942-1964), it has increased significantly in the last three decades. It is important 
to mention that in Mexico the second largest group of indigenous people is the Yu-
catec Maya. Unfortunately, at present, the Yucatec Mayas may also represent the sec-
ond or third largest group of indigenous Mexican immigrants living and working in 
the United States. The Asociación Mayab reports that there are between 20 000 and 
25 000 Yucatec Maya living in the San Francisco Bay Area. The State of Yucatán Insti-
tute for the Development of Mayan Culture (Indemaya) estimates that 50 000 Mayas 
are now residing in Los Angeles and 25 000 in San Francisco.

As I have argued throughout this article, gender matters in the process of eco-
nomic and social integration. Based on the discussions of how the restructuring of 
the global economy has reorganized the sexual division of labor on a global scale, I 
have shown that Yucatec Maya immigrant men and women have entered the U.S. 
labor market in the care, domestic, and service sectors. 

In this study I find that a patriarchal family system underlies the gender order, 
and gender organizes migration for women and men, marital relationships, and the 
division of labor in immigrant families. At the beginning of Yucatec Maya migration 
into the United States, married and single men migrated first, followed by women. 
All of the Yucatec men of this study came to California for economic reasons, while 
most women arrived after they married an immigrant man in Yucatán or via family 
reunification in the late 1990s and the 2000s. As discussed above, women who married 
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immigrant men and women who migrated via family reunification had to put an 
end to men’s patriarchal authority and power to migrate. That is to say, in Yucatán, 
married men or fathers used to decide the destiny of women and family: women and 
children should stay in the homeland. The women of this study pushed forward 
gender change in marital and family relationships.

In San Francisco, Yucatec Mayas have integrated into the United States but at 
the same time have retained family values and unity. In nuclear families, men con-
tinue to be the main providers and their participation in family activities is confined 
to outdoor tasks and leisure activities with children. Housework and care are women’s 
work. Here it is important to point out that married couples have agreed that wom-
en should stay at home to take care of their children and do housework, although 
women told me that they would like to work outside the home. The questions here 
are: 1) Why do men not do care and housework and stay at home? and, 2) Why do some 
men continue to question women’s desire to work outside the home? Following the 
work of Melgar (2017), Pérez Ruiz (2015), Rosado y Rosado (2009), and Villagómez 
Valdés (2010), I suggest that within the framework of the patriarchal family and in 
the context of migration, immigrant women continue to be expected to be wives, moth-
ers, and housewives and men to be the main providers. It is not strange that these 
married women are economically integrated in informal work. This allows them to 
take care of their children and make some money for themselves to have certain eco-
nomic independence. Undoubtedly, migration has brought changes in gender, which 
includes gender flexibility in couples, while at the same time gender has maintained 
some constraints for women, as argued by Menjivar (2003). 

In this article, I discussed female-headed households. In contrast to married 
women, my findings indicate that single women with children work outside the home 
and are the main providers for their families, be they in Yucatán or in San Francisco. 
Like married male workers, who work two or three shifts to support their families, 
these women work two shifts and do informal work. Both are exploited and their 
work benefits a social and economic system based on labor and social inequality. 
Divorced and separated women make use of family networks: grandmothers, sis-
ters, and aunts help them take care of their children in Yucatán or San Francisco.

In looking at the ways in which the ideas of family are changing globally, Padilla 
et al. (2007) suggest that we might be witnessing “people deliberately using love 
both as an ideal for which to strive and as the means through which they constitute 
their families” (p. xv). Over the course of my research, I heard over and over that family 
(of any kind) is very important and that married men and women or single women 
with children should do their best to be together in the same place. Of course, for sin-
gle women this has other implications. In this article, I have not intended to offer an 
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image of an ideal family. Rather, my goal has been to bring to the fore the signifi-
cance of family as a manifestation of love and as a site for social transformation of 
gender relations in the experience of a specific group of Yucatec Maya immigrants in 
San Francisco.
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resumen 
Este trabajo muestra la creciente relación comercial entre Estados Unidos y México, que ha creado 
un incremento de las exportaciones y la inversión extranjera directa. Esta dinámica ha generado 
que los empresarios mexicanos estén creando sus empresas en el sur de Estados Unidos, Pero di -
chos empresarios ¿cuentan con las competencias globales personales y culturales necesarias para 
influir en la internacionalización efectiva de las empresas? Para contestar esta pregunta de in-
vestigación, se realizó una investigación cuantitativa con la aplicación de un cuestionario validado 
científicamente para medir estas competencias. Los resultados muestran que los empresarios 
mexicanos tienen un alto nivel de competencias globales, tanto conocimientos, habilidades y acti -
tudes, como experiencias, que les han ayudado para tener éxito en el mercado estadunidense.
Palabras clave: internacionalización, empresas mexicanas, frontera Estados Unidos-México, 
competencias globales.

AbstrAct

This article examines the growing trade relationship between the United States and Mexico 
that has boosted exports and foreign direct investment. This dynamic has led Mexican entre-
preneurs to establish companies in the U.S. South. But do they have the global, personal, and 
cultural competencies needed to influence their firms’ effective internationalization? To answer 
this question, the authors did qualitative research applying a scientifically validated question-
naire to measure these competencies. The results show that the Mexican entrepreneurs have 
high levels of global competencies (knowledge, skills, attitudes, and experiences) that have helped 
them be successful in the U.S. market.
Key words: internationalization, Mexican companies, U.S.-Mexico border, global competencies.
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IntroduccIón

La internacionalización de las empresas que compiten con éxito en el mercado global 
es uno de los retos importantes para los países, por lo que preparar a los dueños y 
directivos para contar con competencias globales que les permita tener una visión 
global es necesario para operar en un entorno internacional. Sobre todo las empresas 
localizadas en la frontera México-Estados Unidos, ya que la contigüidad geográfica 
de estos países crea una dinámica global entre las dos culturas que requieren empre-
sarios con competencias globales.

Por lo tanto en este trabajo el objetivo es determinar si los empresarios mexicanos 
dueños de empresas ubicadas en una región fronteriza, como San Antonio, Texas, 
tienen el nivel apropiado de competencias globales personales y culturales necesa-
rias para trabajar eficazmente en un ambiente internacional, lo que les permite ser 
más competitivas.

Pero, ¿qué es exactamente la competencia global? Éste es actualmente un tema 
muy discutido. Aquí se encontraron varias definiciones que incluyen elementos como 
tener capacidad para hablar otros idiomas, tener conocimiento de otras culturas, así 
como poseer componentes de flexibilidad, empatía y adaptabilidad a otros entornos 
culturales, políticos y empresariales (Hunter, 2004). 

También las competencias globales culturales son definidas por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) como la capacidad de analizar 
las cuestiones interculturales y globales para entender cómo las diferencias afectan 
los juicios, ideas y percepciones de uno mismo y de los demás, con el objetivo de lle-
var a cabo relaciones apropiadas con personas de diferentes orígenes (ocde, 2016: 2).

Sin embargo, en este artículo se retoma la clasificación de autores como William 
Hunter (2004), quien señala que la competencia global incluye conocimientos, habilida-
des, actitudes y experiencias que permiten a una persona tener interacción efectiva con 
personas de otras culturas. Así pues, estas competencias globales culturales permiten 
tener una mente abierta, mientras se busca activamente entender las normas cultu-
rales y las expectativas de los demás, aprovechando este conocimiento adquirido 
para interactuar, comunicarse y trabajar efectivamente fuera del entorno de su país.

A partir de estos elementos, la pregunta nodal es ¿cuáles son las competencias glo-
bales que poseen los empresarios mexicanos propietarios de empresas enclavadas en 
el sur de Estados Unidos? Como respuesta, se postuló la siguiente hipótesis: que los 
empresarios mexicanos tienen las competencias culturales como conocimien tos globa-
les, habilidades, actitudes y experiencias que les permite tener una visión internacional.

Para cumplir con el objetivo de este trabajo,  en el primer apartado se presenta la 
situación de la internacionalización de empresas mexicanas, gracias a los tratados 
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comerciales, sobre todo se hace énfasis en la evolución del crecimiento de las empresas 
mexicanas en Estados Unidos. Después, en el segundo apartado, se hace una revi-
sión de la literatura con las teorías de la internacionalización que explican los esce-
narios y circunstancias que permitirían determinar cómo tener una mayor presencia 
en el extranjero, empezando con la exportación de sus productos, hasta la inversión 
directa extranjera (ied). En el tercer acápite, se explica detalladamente la metodolo-
gía utilizada en el estudio cuantitativo para validar las variables de la hipótesis y se 
termina con la presentación de los resultados y algunas conclusiones.

Cabe señalar que no se hace un estudio de las competencias económicas ni ad-
ministrativas, las cuales también permiten la internacionalziación de las empresas, 
sino un estudio de la gestión del capital humano empresarial, con atención especial 
en el liderazgo de los empresarios mexicanos para ejecutar exitosamente sus nego-
cios en el sur de Estados Unidos.

lA AperturA comercIAl de méxIco

México es considerado como una de las economías con mayor apertura, pues desde 
1994 inició una carrera por firmar tratados comerciales con otros países, con el único 
objetivo de diversificar sus exportaciones y aprovechar preferencias arancelarias con 
otros países. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (2016), México 
cuenta con una red de doce tratados de libre comercio con cuarenta y cinco países, 
treinta y dos acuerdos comerciales para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones appri con treinta y tres países y nueve acuerdos de comercio (acuerdos 
de complementación económica y acuerdos de alcance parcial) en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (aladi). Es el país que más acuerdos y 
tratados tiene con otros países, superando a Estados Unidos, que cuenta con quince 
acuerdos, y Brasil, que suma acuerdos con doce países, e incluso a China, que tiene 
quince acuerdos, como se muestra en la gráfica 1.

Con base en lo anterior, México se ha posicionado como una puerta para el 
mundo por su sólida plataforma de manufactura y logística de exportación, por sus 
ventajas comparativas, por su red de tratados internacionales, por la fuerza de la in-
dustria y por las acciones de facilitación comercial (ProMéxico, 2014). Gracias a estas 
alianzas, el comercio exterior mexicano ha crecido sustancialmente en estos últi-
mos trece años, las exportaciones han pasado de 51 000 000 de dólares a más de 
373 000 000 de 1993 a 2016, al igual que las importaciones mexicanas que pasaron 
de 65 000 000 a 387 000 000, como se observa en la gráfica 2.
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Gráfica 1
CANTIDAD DE PAÍSES CON LOS QUE SE TIENEN ACUERDOS COMERCIALES 
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Gráfica 2

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO (1993-2016), 
EN MILES DE DÓLARES
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Esta dinámica comercial se presenta sobre todo con el principal socio comercial: 
Estados Unidos, cuyas exportaciones de México hacia ese país representaron más 
del 80 por ciento en 2015 y las importaciones de nuestro vecino del norte son el 47.4 
por ciento de las importaciones totales mexicanas, lo cual ha permitido una interre-
lación estrecha entre Estados Unidos y México (cuadro 1).
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Cuadro 1
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE MÉXICO (2015)

Clientes principales  
para la exportación

% de las 
exportaciones

Principales proveedores 
de importación

% de las importaciones

Estados Unidos 81.2 Estados Unidos 47.4

Canadá 2.8 China 17.7

China 1.3 Japón 4.4

Brasil 1.0 Corea del Sur 3.7

Colombia 1.0 Alemania 3.5

Otros países 12.8 Otros países 23.3

Fuente: Santander (2016). 

La misma sinergia de la apertura comercial de México ha permitido un aumen-
to con  siderable de inversión extranjera directa (ied) recibida en México, que fue más 
de 28 964 000 000 de dólares en 2016 (gráfica 3). Cabe señalar que Estados Unidos es 
el principal inversionista, con una inversión promedio del 45 al 50 por ciento; mien-
tras que Canadá también presenta constantes inversiones en México, al igual que los 
países europeos y asiáticos, que han tenido una presencia importante en este país. 
Una inversión relevante en 2013 fue la realizada por una empresa de Bélgica con 
la compra del Grupo Modelo; de igual manera, en 2015 se registró la inversión de la 
Compañía estadunidense AT&T en Iusacell y Nextel (Dr. Alt, 2016).

Gráfica 3
EVOLUCIÓN DE LA IED EN MÉXICO (2000-2016), EN MILLONES DE DÓLARES
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Fuente: Secretaría de Economía (2017b).
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lA InternAcIonAlIzAcIón de lAs empresAs mexIcAnAs

En cuanto a la inversión directa que realiza México en el extranjero, también ha pre-
sentado un crecimiento. Sobre todo en 2012, cuando invirtió 25 597 000 000 md, según 
datos publicados por el Organismo del Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas 
(Unctad) (gráfica 4). En este año, México se colocó en el décimoquinto lugar entre los 
mayores emisores de ied, subiendo trece puestos en relación con l año anterior y sien-
do el primer país latinoamericano que más invirtió en el exterior (Unctad, 2012). 

Entre los mayores inversionistas mexicanos, sobresale la empresa mexicana 
América Móvil, que expandió sus actividades hacia Europa, con la compra de un 
cuarto de la compañía holandesa Kpn y de Telekom Austria por 4 483 000 000 md.

Gráfica 4
LA IE DE MÉXICO EN EL EXTERIOR (2006-2012), EN MILLONES DE DÓLARES
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Fuente: Unctad (2012).

En 2014, de las quince principales adquisiciones transfronterizas realizadas por 
empresas translatinas, siete fueron realizadas por compañías de origen mexicano, tran-
sacciones llevadas a cabo en los sectores de telecomunicaciones (América Móvil y 
Telekom, en Austria), alimentos y bebidas (Grupo Bimbo en Canadá y Alfa en España), 
productos químicos (Mexichem-Duraline en Estados Unidos) y bienes raíces (Alsea-
Food Service en España) (cepal, 2015). Esta presencia de empresas mexicanas en el 
exterior también se da en el mercado americano como se muestra a continuación. 
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Empresas mexicanas en Estados Unidos 

Según datos de El economista (Morales, 2017), las empresas mexicanas que han tenido 
inversiones productivas en Estados Unidos por 16 595 000 000 de dólares, 3 759 000 000 
han sido invertidos en la industria manufacturera, de las que destacan las empresas 
mexicanas Cemex, Industrias CH, Bachoco, Grupo Bal, Grupo México, Modelo, 
Gruma, Lala, Mexichem, Metalsa, Banorte, Cinépolis y Vitro. En el caso de Cinépolis 
ha invertido 140 000 000 desde 2011, operando actualmente 150 salas de cine en suelo 
estadunidense. 

Se encontraron pocos estudios que muestran la presencia de empresas mexicanas 
en Estados Unidos, sin embargo, se muestra un crecimiento de esta presencia desde 
1987. El estudio de María Valenzuela Valera (2003), según la “Survey of Minority-
Owned Business Enterprise” muestra que en 1987 había 266 545 negocios de dueños 
mexicanos, principalmente en California, Texas, Nuevo México y Arizona. En 1992, 
ya habían 378 614 empresas mexicanas con un crecimiento en Florida, Nueva York, 
Washington, Illinois y Michigan. Finalmente, en 1997 aumentó un 24.6 por ciento, 
llegando a 472 033 negocios mexicanos que se concentran casi en su totalidad en dos 
entidades: California (46 por ciento) y Texas (34 por ciento). En 2007, un reporte del 
gobierno mexicano muestra la presencia de más de 515 000 empresas mexicanas en 
Estados Unidos, el 70 por ciento siguen ubicadas en California y Texas (ime, 2009).

En cuanto a las empresas propiedad de mexicanos, el “Censo económico y en-
cuesta de dueños de negocios” (“Economic Census y Survey of Business Owners”) 
de Estados Unidos muestra que la mayor parte de las empresas propiedad de hispanos 
en Estados Unidos, el 44.3 por ciento, son de mexicanos, y del total de empresas en 
Estados Unidos, el 3 por ciento son empresas mexicanas y sus ventas representan el 
0.42 por ciento del total de ventas en Estados Unidos (Aguirre et al., 2010).

Sin duda, este crecimiento será impulsado gracias a la Asociación de Empresa-
rios Mexicanos (aem), creada en 1996 en San Antonio, Texas, por un grupo de empre-
sarios mexicanos que tuvieron la idea de asociarse para ayudar a los mexicanos a 
lograr el éxito en sus negocios en suelo estadunidense. Actualmente también apoya 
a los empresarios estadunidense para hacer negocios en México. 

El objetivo de la aem se manifiesta en su misión: “crear oportunidades de nego-
cio que promuevan el progreso y la innovación, mediante el fortalecimiento de los 
lazos y el desarrollo de programas que ayudan y guían a los empresarios binacionales 
y a los empresarios jóvenes para convertirse en líderes mundiales en el crecimiento, 
el desarrollo y éxito de las empresas” (aem, 2017). La aem trabaja intensamente para 
ampliar sus horizontes, al abrir varias oficinas de apoyo llamadas “capítulos”, en ciu-
dades de Estados Unidos y de México que se muestran en el cuadro 2. Esta estrategia 
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permite una sinergia entre estas sedes, al apoyar a las empresas mexicanas que quie-
ran invertir en Estados Unidos. 

Cuadro 2
CIUDADES DONDE EXISTE UN CAPÍTULO DE LA AEM

En Estados Unidos En México

Austin El Paso Phoenix Woodlands Cd. de México

Laredo Dallas Los Ángeles Washington Monterrey

Houston Miami Chicago Guanajuato

McAllen San Diego Boston El Bajío

Fuente: aem, 2017.

Además, en la aem los empresarios se agrupan en diferentes sectores industria-
les y de servicios, para poder ayudarse según las necesidades sectoriales (cuadro 3):

Cuadro 3
SECTORES DE LAS EMPRESAS MEXICANAS DENTRO DE LA AEM

Aeroespacial Alimentos y bebidas Medios de comunicación

Bancario Bienes de consumo duradero Marketing publicitario

Productos químicos Materiales de construcción Minería y metales

Conglomerados Marketing y comunicaciones Financiero

Electrónica Producción de audio y video Salud

Energía Productos para el consumidor Seguro

Autos Radiodifusión-tv y radio Gobierno

Minoristas Abogado (inmigración) Bienes raíces

Tecnología Contador público Educación

Telecom Viajes y transporte Abogado (penalista)

Fuente:  aem, 2017.

Aparte de esta red tan importante, la aem también ofrece en cada uno de sus ca-
pítulos una serie de actividades que permiten una mejor integración en el mercado 
americano, por ejemplo: 

a)  Apoyan a los empresarios con capacitación en todos los ámbitos: jurídicos, de 
migración, de emprendimiento, etcétera. 
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b)  Ofrecen una conferencia mensual con todos los socios para compartir aspec-
tos de situaciones actuales en México y Estados Unidos. 

c)  Organizan una reunión informal mensual para que los socios intercambien 
sus tarjetas y se creen negocios mutuos. 

Este tipo de organizaciones son muy importantes, ya que permiten apoyar a las 
empresas mexicanas que quieran abrir sus negocios en Estados Unidos y, sobre todo, 
hacen un frente común en el crecimiento de la economía estadunidense.

revIsIón de lA lIterAturA

La globalización modifica el comportamiento de las empresas que desean internaciona-
lizarse, por ello, a continuación, se exponen algunas de las teorías relacionadas con el 
comercio internacional y con la internacionalización de las empresas, las cuales permi-
ten entender la expansión de las empresas mexicanas en el exterior. De igual mane-
ra, se exponen las teorías sobre las competencias globales que tendrían los directivos 
de estas empresas y que permiten sustentar las variables propuestas en este trabajo.

Teorías de comercio internacional

Para explicar por qué las empresas comercializan sus productos en el extranjero es-
tán las teorías clásicas de la ventaja absoluta de Adam Smith, de la ventaja compara-
tiva de David Ricardo y de proporción de factores de Eli Heckscher y Berlín Ohlin, 
en las cuales se señala que un país se especializará en la producción de un bien o 
servicio utilizando menos cantidad de recursos para exportarlo a otro país, o cuya 
eficacia es mayor provocando un crecimiento en la eficiencia global (Daniels y Rade-
baugh, 2000; Ball et al., 2013).

En cuanto a las teorías que explican por qué las empresas se internacionalizan, 
la teoría de la internacionalización señala que, de acuerdo con el nivel de control que 
la empresa desea tener en otros países, se analizan de antemano las ventajas y des-
ventajas que ofrecen los países adonde se destina la inversión (Hymer, 1960; omc, 
2000; Ritzer, 2011). Al considerar que una mayor participación en la internacionaliza-
ción traerá consigo una mayor asignación de recursos hacia el extranjero (Casillas y 
Acedo, 2013).

Para lograr la internacionalización de la marca y de los productos como un medio 
por el cual la empresa crea ese acercamiento con el exterior, existen cuatro modalidades: 
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puede ser desde la exportación de productos hasta la ubicación de plantas de fabri-
cación en el extranjero con la ied (Davies y Ellis, 2000; Zingone y Moreno, 2014; 
Huerta et al., 2015; Conconi et al., 2016).

En cuanto a la ventaja de internacionalizar la empresa, la primera opción sería 
mediante la exportación que brinda a la empresa una reducción considerable de los 
costos irrecuperables, pues el producto sólo se envía a otro país (Saleh et al., 2014). 
Otra manera de penetrar en el mercado extranjero es a través de la modalidad de li-
cencia, con la que se realiza un contrato en el cual una empresa transfiere sus paten-
tes y tecnología a otra empresa en otro país, donde esta última paga regalías (Wang y 
Li-Ying, 2015). 

La tercera vía de internacionalización es la franquicia, con la que los productos 
o servicios de una empresa son comercializados en otro país, al otorgar los derechos 
a otra empresa para gestionar el negocio con su marca y sus reglas (Cristóbal, 2014; 
Rodríguez y Blanco, 2016). 

Cabe señalar que esta modalidad ha tenido un incremento significativo en Mé-
xico, con el establecimiento de franquicias estadunidenses en suelo mexicano, al igual 
que las empresas mexicanas en el sur de Texas. 

Finalmente, la cuarta vía de internacionalización es la ied, en la que una empresa 
(privada o pública) invierte en otro país por distintas formas: ya sea realizando una 
alianza estratégica con una empresa local (joint-venture), ya comprando una empresa 
existente o creando una. Cabe considerar las diferentes ventajas que ofrece cada una 
de estas modalidades para tener una ied exitosa (Mallon y Fainshmidt, 2017). Una de 
las teorías clásicas que se enfoca a explicar este fenómeno es la del paradigma ecléc-
tico de Dunning (1980), conocido como Ownership, Locational, Internalization (oli), 
en el que se señala que la empresa puede realizar una ied, considerando los factores 
relacionados con la propiedad del producto, a la localización del país destino y a la 
posibilidad de su internalización. 

En el libro de Rodríguez y Blanco (2016) se explica el proceso de internacionalizaci-
ón, iniciando con Stephen Hymer (1960), quien explica que la ied ocurre con empresas 
que tengan ventajas de las que no disponen las empresas locales, como economías 
de escala o tecnologías superiores. De igual manera, se señala que Caves (1971) amplió 
el trabajo de Hymer al señalar que contar con un conocimiento superior le permite a 
la empresa inversionista producir artículos diferenciados y, por ende, los consumi-
dores puedan preferirlos sobre bienes similares de producción local. 

Lo mismo explica Vernon (1996) con la teoría del ciclo de vida internacional del 
producto, en la que menciona que este ciclo inicia cuando la empresa produce un pro-
 ducto en el mercado local y cuando existe demanda de ese producto en otros paí-
ses se empieza a exportar. Posteriormente, con la entrada de nuevos competidores 
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internacionales, establece instalaciones productivas en otros países para justificar 
dichas inversiones y cuando se vuelve obsoleto se reinicia el ciclo con innovaciones 
al producto. 

También se señala que Buckley y Casson (1976) explica que, al invertir en una 
subsidiaria extranjera, la empresa puede enviar al extranjero su conocimiento de 
producción, y al mismo tiempo lo mantiene dentro de su corporación y así obtener el 
control de toda la cadena productiva o de valor de la empresa. 

Finalmente, se presenta la teoría de la conducta imitativa de oligopolios por 
Knickerbocker (1973), quien explica que cuando una empresa, líder de una industria 
oligopólica, entra a un mercado extranjero, entonces las demás firmas la siguen.

Otra corriente teórica de la internacionalización es la desarrollada en el modelo 
“Uppsala”, la cual señala que la participación de la empresa en el extranjero es una 
serie de etapas escalonadas, en las que se recupera el conocimiento de cada una de las 
etapas para el éxito de la etapa posterior (Johanson y Vahlne, 2013).

Los estudios empíricos que se presentan a continuación sobre la internacionali-
zación de las empresas mexicanas tienen el objetivo de determinar los factores que 
impulsan su crecimiento internacional, ejemplo de estos estudios es el de Cabeza  et al. 
(2010), quienes señalan que el personal de la empresa mexicana debe tener conoci-
miento del país donde se encuentra la empresa extranjera adquirida para lograr un 
crecimiento internacional. 

Bonales y colegas (2015) comentan que las variables que determinan la competi-
tividad de las empresas exportadoras son el precio, la calidad, la tecnología, la capa-
citación de su capital humano, la comunicación y vinculación con la cadena de valor, 
así como los canales de distribución y logística. Por su lado, los resultados cuantitati-
vos de Flores (2015) y Rodríguez y Blanco (2016) determinan que la experiencia es 
altamente significativa en la internacionalización y que la distancia cultural y geo-
gráfica también son altamente significativas en la selección del país destino de las 
franquicias mexicanas.

Otros investigadores como Cuervo-Cazurra y Ramamurti (2015) explican por 
qué las empresas de países emergentes han podido invertir en países avanzados, se-
ñalando las siguientes razones: las empresas de estos países emergentes han logrado 
perfeccionar sus capacidades productivas que son valiosas en otros países:

•  Por factores “de escape”, ya que las empresas están motivadas por el deseo de es-
 capar de las instituciones débiles y el subdesarrollo económico que existe en los 
países emergentes, así como buscar países con derechos de propiedad más seguros.

•  Por factores “de atracción”, en donde los consumidores más ricos se sienten 
atraídos por los productos de estos países. 
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•  Por factores financieros, para beneficiarse de incentivos existentes para inver-
sores extranjeros.

Parte de estos factores explican las inversiones de empresas mexicanas en el ex-
tranjero, como lo señalan los estudios de López  y Ruiz (2008), el incremento de la 
deuda mexicana creó una crisis financiera que originó la caída de ventas en el merca-
do local y, por consiguiente, la búsqueda de otros mercados extranjeros. 

Teorías sobre competencias globales 

En la internacionalización de las empresas no sólo intervienen aspectos comerciales, 
sino también culturales, en los que las teorías de la globalización resultan ser de gran 
ayuda para entender los cambios e interrelaciones que existen en los países del mundo, 
ya que éste se fusiona poco a poco en un todo (De Paula y Fischer, 2005; Ritzer, 2011). 

La cultura tiene sus diferencias de un grupo humano a otro y es adquirida por 
medio del aprendizaje, por ello la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede et 
al. (2010) es de gran ayuda para entender dichas diferencias. Esta teoría brinda un 
valor a cada país, de acuerdo con el modelo de las seis dimensiones de la cultura 
nacional, que son distancia del poder, individualismo, masculinidad, evitar la incer-
tidumbre, orientación a largo plazo e indulgencia (Hofstede et al., 2010). Conocer di-
chas diferencias culturales se convierte en un tema importante cuando los directivos, 
gerentes y empleados son impulsados a hacer frente a la internacionalización y a la 
globalización en los procesos de gestión de las empresas; por ende, dicho capital hu-
mano deberá desarrollar un aumento gradual de sus competencias globales, como 
empleados internacionales (De Paula y Fischer, 2005).

En cuanto a las competencias globales, las organizaciones mundiales, educacio-
nales, empresariales e investigadores están interesados en desarrollarlas por consi-
derar que son un factor de éxito en los puestos laborales internacionales, ya que una 
persona globalmente competente aporta sus habilidades, conocimientos, actitudes, 
valores y comprensión para trabajar con otras personas, y así resolver problemas de 
índole global, generando, como consecuencia, una mejora en el bienestar colectivo 
de las generaciones actuales y futuras (Ghemawat, 2011; ocde, 2016). 

Lytkina et al. (2017) han investigado durante diez años a las empresas (a lasubi-
cadas principalmente en Estados Unidos), con el fin de identificar el comportamien-
to de los ejecutivos exitosos. De esta manera, han encontrado que son las habilidades, 
los comportamientos y vivencias o experiencias que llevan a los directivos a enfren-
tarse de manera más exitosa ante la competencia global. Entre dichas habilidades 
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destacan la capacidad de decidir con rapidez y convicción, la capacidad de involu-
crar a las partes interesadas, la adaptación proactiva y la fiabilidad que las personas 
tienen en el líder.

Por su parte, Ghemawat (2011) en su estudio identificó cuatro aspectos que de-
sarrollan las actitudes de un líder global: la primera es conocer las diferencias que 
hay entre los países con los que se relaciona la persona o la empresa; seguido por la 
necesidad de sumergirse de manera más profunda en la cultura y en la política de la re-
gión donde se realizan las actividades comerciales; la tercera actitud es dar al perso-
nal clave la oportunidad de trabajar con proyectos y redes internacionales y, finalmente, 
es necesario que las empresas cuenten con herramientas para evaluar el conocimiento 
y las habilidades que el personal tiene sobre temas relacionados con la globalización, 
con el fin de encontrar áreas de oportunidad que se requieran desarrollar.

En la investigación empírica de William D. Hunter (2004: 150-153) se analizan 
los elementos con los que se identifican las competencias globales de los individuos: 
los conocimientos de la cultura propia y de los demás, las habilidades de comunica-
ción, de relacionarse socialmente y para resolver conflictos, la actitud ante la diversi-
dad cultural, así como las experiencias de interacción comercial internacional y de 
viajes. En su tesis doctoral se señala el uso de un panel de expertos para sentar las 
bases del estudio y se elaboró un cuestionario para medir las competencias globales 
en empresas que envían empleados al extranjero. 

Todos estos trabajos permitieron dar sustento teórico a las competencias globa-
les que se estudiarán en los gerentes de las empresas mexicanas del sur de Estados 
Unidos: los conocimientos, las habilidades, las actitudes y las experiencias. 

Conocimientos: según Hunter (2004), el conocimiento que tiene una persona global-
mente competente le permite la comprensión de los acontecimientos históricos 
y actuales del mundo, así como de las normas y expectativas culturales propias 
y de otros. Otros autores señalan que el conocimiento único y especializado for-
ma parte de cada persona y es lo que lo hace sobresalir como empleado, existien-
do la ventaja que dicho conocimiento regularmente puede ser compartido en 
cierta medida a otros miembros de la empresa. ésta combinación de datos e in-
formación es muy valorada debido a que puede ser un factor estratégico capaz 
de generarle riqueza a la empresa (Gerds, 2010).

Habilidades: Hunter (2004) en su “Lista de competencias globales” considera que una 
persona tiene habilidades globales cuando es capaz de vivir y colaborar en otras 
culturas, de ser miembro participativo en cualquier parte del mundo, tanto en 
ambientes sociales como empresariales, de colaborar en programas académicos 
o vocacionales con personas de otras culturas, la habilidad de poder reconocer las 
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diferencias culturales y evaluar el desempeño intercultural. De igual manera, otros 
estudios señalan que los procesos de globalización y de internacionalización hacen 
que las empresas busquen en sus trabajadores un alto grado de habilidades rela-
cionadas con el perfil de un empleado global y que generalmente son habilidades 
muy personales y difíciles de transferir a otros individuos (Chen et al., 2014). 

Actitudes: para que una persona sea globalmente competente, debe tener la actitud 
de asumir riesgos, de vivir nuevas experiencias, de encarar nuevas culturas, de 
gozar de la diversidad, de ponerse en los zapatos de otra persona que tiene una 
cultura diferente y la actitud de aceptar las diferencias culturales sin criticarlas 
(Hunter, 2004). Asimismo, la actitud global es considerada como una característi-
ca necesaria en un empleado internacional, ya que manifiesta la disposición que 
el individuo tiene con personas de otras culturas, el actuar con integridad y con 
compromiso. Cuando la actitud del empleado está alineada con el entorno global 
en que la empresa se desenvuelve se mejora la gestión de las actividades inter-
nacionales de la empresa (Königová y Hron, 2012; Bano y Nadeem, 2017).

Experiencias: en la investigación de Hunter (2004) tener experiencias globales es haber 
tenido un choque cultural, viajar constantemente a varios países, estar en contac-
to con personas de otras culturas, tanto social como laboralmente, entre otras. Para 
otros autores, las experiencias en el exterior son un recurso valioso en el rendi-
miento laboral y en la solución de problemas en las empresas (Caligiuri, 2006; 
Jones y Casulli, 2014). Las experiencias internacionales se obtienen al vivir o tra-
bajar en otros países, como: estudiar, trabajar o recibir entrenamientos interna-
cionales, al realizar actividades fuera del ambiente laboral como el trabajo voluntario 
y los viajes personales (Harveyet al., 2012; Bano y Nadeem, 2017).

metodologíA

El estudio de campo se realizó en cuatro etapas secuenciales: 1) diseño y validación 
del instrumento de medición, 2) recolección de datos en la población de estudio, 3) aná -
lisis cualitativo y 4) análisis cuantitativo. 

La primera etapa sobre el diseño del instrumento de medición fue elaborado a 
partir del modelo de competencias originalmente publicado por Hunter (2004) fun-
damentado en un marco teórico que permitió seleccionar veintidós preguntas o ítems, 
dando lugar a cuatro constructos: conocimientos, habilidades, actitudes y experien-
cia (cuadro 4) y seis más para el perfil del encuestado y de la empresa.

Las respuestas para medir esas cuatro variables fueron diseñadas con una esca-
la Likert de 5 puntos, tomando valores desde excelente “5”, bueno “4”, promedio 
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“3”, bajo “2” y nulo “1”; para medir la apreciación sobre la competencia que tiene la 
persona encuestada, con un valor escalar en la encuesta.

Cuadro 4
CONSTRUCTOS E ÍTEMS ASOCIADOS A LAS COMPETENCIAS GLOBALES

Constructo Ítem Descripción de la variable

Conocimiento C1 Conocimiento de diferentes culturas

Conocimiento C2 Conocimiento de historia mundial y geografía

Conocimiento C3 Conocimiento de asuntos importantes en materia económica y política

Conocimiento C4 Conocimiento en estrategias competitivas y de mercadotecnia

Conocimiento C5 Conocimiento de hechos globales

Conocimiento C5 Conocimiento global de la industria en la cual labora

Conocimiento C6 Conocimiento de la cadena de suministro global

Habilidades H1 Habilidad para colaborar en equipo en un ambiente multicultural

Habilidades H2 Habilidad de identificar las diferencias multiculturales para competir globalmente

Habilidades H3 Habilidad de participar en asuntos sociales y de negocios a nivel global

Habilidades H4 Habilidad para colaborar en redes globales de vinculación profesional

Habilidades H5 Habilidad para hablar su lengua nativa e inglés

Habilidades H6 Habilidad para realizar negociaciones en un ambiente multicultural

Actitud A1 Entiende las diferencias culturales y actúa con ética e inclusión

Actitud A2 Motivación para aceptar el cambio y aprender en un ambiente multicultural

Actitud A3 Motivación para aceptar los riesgos en un ambiente profesional global

Actitud A4 Motivación para hacer negocios en un ambiente multicultural

Actitud A5 Motivación para conocer gente de diferentes partes del mundo

Actitud A6 Motivación para vivir en otras partes del mundo

Experiencia X1 Experiencia en negocios con otras culturas

Experiencia X2 Utiliza un segundo idioma en su ambiente profesional

Experiencia X3 Adquiere experiencias de viajes cortos internacionales

Experiencia X4 Adquiere experiencias de estancias largas en otros países

Fuente: Elaboración propia basada en el instrumento de medición de Hunter (2004).

En cuanto a la validación del instrumento de medición, se utilizó la fórmula de 
Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad del instrumento de recolección 
de datos probando constructo por constructo y el instrumento global como un todo 
(cuadro 5). El resultado del análisis arrojó que el instrumento logró una confiabili-
dad aceptable, por lo que procedió a su uso en la fase de recolección de datos.
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Cuadro 5
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Constructo Ítems Alfa de Cronbach Confiabilidad

Conocimiento C1-C6 0.801 Aceptable

Habilidades H1-H6 0.882 Aceptable

Actitud A1-A6 0.862 Aceptable

Experiencia X1-X4 0.626 Moderada

Instrumento Todos 0.895 Aceptable

Fuente: Elaboración propia utilizando el algoritmo de Alfa de Cronbach.

En cuanto a la segunda etapa, sobre la recolección de datos, se hizo lo siguiente: 
para la población de estudio se utilizó la base de datos proporcionada por la aem, de 
la cual se seleccionó la muestra estadística dando un total de cincuenta y dos empre-
sas. Se usó una muestra no probabilística contactando a la mayoría de las empresas, 
de las cuales se obtuvieron sesenta y dos contestaciones a las encuestas y se descarta-
ron siete, debido a falta de información, logrando 55 encuestas válidas para el estudio 
estadístico mayor a la muestra solicitada.

Se diseñó un sistema dual de recolección de información, que se basó en encues-
ta directa entrevistando a varios empresarios mexicanos y de forma virtual vía Sur-
vey Monkey, con la población de estudio. Se contactó a los empresarios mexicanos 
propietarios de empresas establecidas en San Antonio, Texas, registradas en la filial 
de la aem en Estados Unidos. 

Para la etapa tres de análisis cualitativo se llevó a cabo lo siguiente: se analizaron 
los estudios más relevantes acerca de la teoría de las competencias globales, y se en-
trevistó a tres expertos, como los presidentes de las tres principales asociaciones de 
empresas en San Antonio, Texas, en donde se identificaron cuatro constructos teóricos, 
cada uno de los cuales está ligado a ítems de relación y medición de las competen-
cias globales, como ya se mencionó en el constructo 1, “Conocimiento”, se incluyeron 
seis ítems; constructo 2, “Habilidades”, se incluyeron seis ítems de medición; cons-
tructo 3, “Actitud”, con seis ítems, y constructo 4, “Experiencia”, con cuatro ítems.

Finalmente, para la última etapa, se realizó un análisis cuantitativo con estadís-
tica inferencial, con base en  las respuestas Likert de las cincuenta y cinco encuestas 
validadas, en donde se decidió utilizar las medidas de tendencia central bajo la si-
guiente hipótesis de Ho: “El ítem es significativo si las medidas de tendencia central 
son superiores del valor 3.5”.

Norteamérica 26.indb   158 21/11/18   14:04



159

InternacIonalIzacIón de las empresas mexIcanas

análIsIs de actualIdad

resultAdos

Para el análisis de los resultados, se presentan en dos partes: en la primera se utilizó la 
estadística descriptiva para los perfiles de los empresarios encuestados y las característi-
cas de las empresas mexicanas en el sur de Estados Unidos; en cuanto a la segunda, se utili-
zó estadística descriptiva e inferencial para la medición de las competencias globales.

Perfil demográfico de los empresarios 

Las características demográficas de los empresarios mexicanos que contestaron la 
encuesta reflejan lo siguiente:

•  El 100 por ciento de las personas encuestadas son profesionistas: lo que muestra 
que los empresarios mexicanos tienen una preparación académica universitaria. 

•  El 69 por ciento fue masculino y el 31 por ciento femenino: es importante re-
saltar la incursión de las mujeres en el impulso de las empresarias mexicanas 
en Estados Unidos. 

•  La edad de los encuestados fluctuó entre 20-35 años con un 20 por ciento, el 
53 por ciento tiene entre 36 y 50 años, de 51 a 65 años un 25 por ciento y más de 
65 años el 2 por ciento: es alentador que los jóvenes mexicanos tengan una 
iniciativa internacional para crear y dirigir empresas en el extranjero, además 
se observa que hay empresarios mexicanos consolidados mayores de 50 años 
en este mercado internacional. 

•  La antigüedad en las empresas mexicanas tuvo una dispersión en años: 13 por 
ciento tienen menos de 1 año, el 33 por ciento de 1 a 5 años, 16 por ciento cuen-
tan entre 5 a 10 años y el 38 por ciento tienen más de 10 años: esto muestra que 
hay empresarios mexicanos con mucha experiencia en el mercado estaduni-
dense, ya que más de la mitad (54 por ciento), tienen más de 5 años trabajando 
en territorio estadunidense. 

•  En relación con la cantidad de empleados, para determinar el tamaño de la empre-
sa, se obtuvo una dispersión que corresponde a 22 microempresas, 17 son peque-
ñas empresas, 8 empresas medianas y 8 grandes empresas: definitivamente el 
mercado estadunidense es atractivo para el desarrollo de las pymes mexicanas.

•  Respecto de las ventas, el 42 por ciento reportó ventas de menos de 500 000 
dólares; el 24 por ciento tuvo ventas entre 3 y 5 millones de dólares; un 15 por 
ciento presentó ventas de 5 a 30 millones y otro 19 por ciento señaló ventas 
mayores a 30 millones.
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Las competencias globales de los empresarios 

Al realizar el análisis cuantitativo utilizando las medidas de tendencia central, se obser-
va en el cuadro 6 que la mayoría de las competencias globales obtuvieron promedios 
mayores a 3.5. De los veintidós ítems propuestos, veinte resultaron significativos para 
el estudio, sólo los ítems C6, “Conocimiento de la cadena de suministro global”, y X4, 
“Adquiere experiencias de estancias largas en otros países”, no fueron significativos.

Cuadro 6
ANÁLISIS CUANTITATIVO (N =55)

Ítem Resultado Promedio Mediana Moda Desviación 
estándar

C1 Significativa 3.98 4.00 4.00 0.76

C2 Significativa 3.75 4.00 4.00 0.82

C3 Significativa 3.80 4.00 4.00 0.80

C4 Significativa 3.78 4.00 4.00 0.99

C5 Significativa 3.96 4.00 4.00 0.92

C5 Significativa 4.00 4.00 4.00 0.69

C6 No significativa 3.02 3.00 3.00 0.83

H1 Significativa 4.05 4.00 4.00 0.83

H2 Significativa 3.89 4.00 4.00 0.81

H3 Significativa 3.73 4.00 4.00 0.91

H4 Significativa 3.82 4.00 4.00 0.80

H5 Significativa 4.15 4.00 4.00 0.85

H6 Significativa 3.87 4.00 4.00 0.72

A1 Significativa 4.07 4.00 4.00 0.88

A2 Significativa 4.13 4.00 4.00 0.77

A3 Significativa 3.85 4.00 4.00 1.19

A4 Significativa 4.29 4.00 5.00 0.79

A5 Significativa 4.36 4.00 5.00 0.73

A6 Significativa 4.05 4.00 4.00 0.89

X1 Significativa 4.07 4.00 4.00 0.84

X2 Significativa 4.07 4.00 4.00 0.84

X3 Significativa 4.00 4.00 4.00 0.67

X4 No Significativa 3.22 3.00 3.00 1.01

Fuente: Elaboración propia y análisis utilizando el programa MinitabTM.
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dIscusIón

Cabe señalar que la mayoría de los empresarios mexicanos cuenta con las competen-
cias globales (conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias) que se requieren 
para desarrollar con éxito sus negocios en un mercado extranjero, por lo que se cum-
ple con el objetivo y se confrima la hipótesis propuesta en esta investigación. Esto 
debido a que en los resultados estadísticos se muestra que un gran número de ítems 
resultaron ser significativos, con un promedio mayor a 3.5. Sólo dos ítems resultaron 
con promedios abajo, como el C6, “Conocimiento de la cadena de suministro local”. 
Al respecto, es normal que los empresarios que crean sus empresas en Estados Unidos 
tarden en conocer el tejido de la proveeduría de dicho país, y en ocasiones muchos de 
ellos siguen con sus proveedores mexicanos, como lo explica el modelo “Uppsala” 
de Johanson y Vahlne (2013), al mencionar que la participación de una empresa en el 
extranjero consiste en etapas escalonadas para adquirir mayor conocimiento.

El otro ítem que salió debajo de 3.5 fue el X4, “Adquiere experiencias de estan-
cias largas en otros países”; en este aspecto se entiende que para los empresarios 
mexicanos muchos de ellos no consideran que su presencia en Estados Unidos es 
una estancia temporal larga, sino que muchos de ellos ya se establecieron a vivir 
definitivamente en ese país. 

Lo que conviene destacar aquí es que la actitud global de los empresarios mues-
tra los promedios más altos, y ello se explica porque están muy enfocados en compren-
der y trabajar en ambientes multiculturales, lo que sin duda alguna lo han aprendido 
al convivir con la cultura estadunidense. Como lo señala Ghemawat (2011), ser líder 
global es sumergirse en la cultura del país donde se hacen los negocios. Lo mismo se 
explica con la competencia de la experiencia global, ya que por el hecho de hacer 
negocios con otras culturas, les ayuda a tener esa experiencia que permite tener una 
visión no sólo local de los negocios, sino de expandirse de una manera más amplia, 
como lo señalan Jones y Casulli (2014). 

Los constructos de intensidad más baja que las anteriores son “Habilidades” y 
“Conocimiento”. En cuanto a las primeras, resaltan las habilidades para colaborar, 
identificar, participar y negociar en ambientes multiculturales, y como lo señalan Chen 
et al. (2014) en sus estudios, las habilidades son muy difíciles de transferir a otras 
personas, por ello, el hecho de que los empresarios mexicanos tengan estas habilida-
des les ayuda, sin duda, a comprender mejor los negocios en Estados Unidos. 

En cuanto a los conocimientos, uno de los ítems más altos fue el conocimiento 
global de la industria en la cual labora, lo que significa que la mayoría de los empre-
sarios mexicanos conocen bien sus negocios, muchos de ellos son empresarios que 
ya tienen consolidados sus negocios en México, además de contar con el apoyo de la 
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aem, se desarrollan programas de capacitación que les permiten adquirir mayores 
conocimientos para tener éxito en sus negocios en suelo estadunidense. 

conclusIones

La apertura comercial de México ha impulsado ampliamente el dinamismo comercial 
de las empresas mexicanas, hasta llevarlas a otras fronteras, sobre todo expandiendo 
su influencia en el mercado estadunidense. El crecimiento de las exportaciones y de 
la ied con Estados Unidos, como el principal socio comercial de México, ha permiti-
do una sinergia entre ambos países; sobre todo ha impulsado a las empresas mexica-
nas a su internacionalización en ese país. 

Por otro lado, existen competencias globales en el ámbito cultural que les han 
permitido a los empresarios mexicanos tener éxito en sus negocios dentro de suelo 
estadunidense. Como se observó en los resultados y en la bibliografía, el tener com-
petencias culturales como el conocimiento global de otras culturas, la habilidad de 
hablar otras lenguas, las actitudes de adaptabilidad y la experiencia de convivir con 
diferentes entornos multiculturales, entre otros elementos, ha vuelto más fácil la 
adaptación a la cultura de hacer negocios en el mercado estadunidense y, por ende, 
el impulsar a estas empresas a su internacionalizacion. 

El aporte de estos estudios, relacionados con las competencias globales como el 
aquí presentado, brinda a los empresarios, a los gestores de recursos humanos y edu-
cativos una herramienta para desarrollar e invertir en los conocimientos, habilidades, 
actitudes y experiencias globales necesarios para mejorar el entorno productivo del 
capital humano y, por tanto, asegurar el éxito de las empresas ubicada en el extranjero.

También este trabajo mostró la importancia de comprender la dinámica de la 
comunidad mexicana en el sur de Estados Unidos, que por la cercanía con la fronte-
ra ha permitido una incursión mayor de empresas mexicanas. Sobre todo es impor-
tante subrayar cómo se organizan estas empresas dentro de la aem y cómo se apoyan 
mutuamente, lo que permite impulsar los negocios de otras empresas mexicanas y 
capitalizar el potencial que tienen para su desarrollo. 

Finalmente, aunque la muestra no fue muy amplia, este estudio exploratorio 
nos invita a seguir realizando investigaciones con la gran comunidad mexicana que 
radica en Estados Unidos que, con los cambios políticos y comerciales ocurridos en 
ese país, seguro será interesante el nuevo papel que tendrá esta comunidad dentro 
de la sociedad estadunidense. 
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Norteamérica 26.indb   166 21/11/18   14:04



167

InternacIonalIzacIón de las empresas mexIcanas

análIsIs de actualIdad

mallon, m. r. y s. fainshmidt

2017 “Assets of Foreignness: A Theoretical Integration and Agenda for Futu-
re Research”, Journal of International Management, vol. 23, no. 1, marzo, 
pp. 43-55.

morales, roberto

2017 “Empresas mexicanas generan empleos en Estados Unidos”, El Economista, 
19 de enero, en <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-
mexicanas-generan-empleos-en-Estados-Unidos-20170120-0041.html>, con-
sultada el 25 de julio de 2017.

organización para la cooperación y el desarrollo económicos (ocde)
2016 “Global Competency for an Inclusive World”, en <https://www.oecd.org/

education/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf>, consultada el 
11 de julio de 2017.

organización mundial de comercio (omc)
2000 “Examen de los trabajos sobre comercio, inversiones extranjeras directas y 

transferencia de tecnología” WT/WGTI/W/88 (00-3722), en <https://docs.
wto.org/gtd/Default.aspx?pagename=TransferOfTech_4&langue=s>, con-
sultada el 11 de julio de 2017.

proméxico

2014 “Logística: pieza clave del comercio internacional”, en <http://www.promexi 
co.gob.mx/documentos/revista-negocios/html/2015-01/english/12-2014/
paraExportadores/art03.html>, consultada el 10 de julio de 2017.

ritzer, g.
2011 Globalization: The Essentials, Chichester, Wiley-Blackwell.

saleh, a., y. ali y c. julian

2014 “International Buyer Behaviour-Commitment Relationship: An Investiga-
tion of the Empirical Link In Importing”, International Business Review, vol. 23, 
no. 2, abril, pp. 329-342.

rodrÍguez, b. y m. blanco 
2016 “XII Fundamentos teóricos de la expansión de las relaciones comerciales in-

ternacionales, via franquicias mexicanas”, en Gerardo Tamez González y Carlos 
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resumen 
Se presenta un análisis de los procesos de participación pública en cincuenta y un proyectos de 
infraestructura ambiental certificados por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(Cocef) en la frontera Sonora-Arizona en el periodo de 1996 a 2017. Se analiza en particular la 
participación ciudadana en los comités de seguimiento y la forma en que la Cocef ha permitido 
generar un modelo de gobernanza capaz de alcanzar un tipo de deliberación pública donde 
hay creatividad y conformidad por parte de los distintos actores participantes.
Palabras clave: participación pública, binacional, medio ambiente, infraestructura.

AbstrAct

The author analyzes public participation processes in 51 environmental infrastructure projects 
certified by the Border Environment Cooperation Commission (becc) along the Sonora-Arizona 
border from 1996 to 2017. In particular, he looks at citizen participation in the Monitoring Com-
mittees and the way in which the becc has generated a governance model capable of achieving 
creative public deliberation agreed upon by the different participating actors.
Key words: public participation, bi-national, environment, infrastructure.
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IntroduccIón

La crisis de la deuda en América Latina trajo consigo una reforma en materia econó-
mica en muchos países apegada al Consenso de Washington en 1989. Se diseñó un 
programa de ajuste para la región que incluyó: disciplina fiscal, reordenamiento del 
gasto público, privatizaciones, desregulación, liberalización del comercio, entre otros 
aspectos (Martínez y Soto, 2012). Nuevos actores participan en la economía, la políti-
ca y en la vida social de esta región (Martínez y Soto, 2012; Rodríguez, 2013).

Para cuando llega el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) 
entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, ya se podía apreciar la injerencia de 
la sociedad civil en los asuntos públicos en México gracias a la reforma política elec-
toral de 1977, que sentó las bases para la alternancia y una mayor libertad para que 
actores ajenos al gobierno se empezaran a movilizar. En la frontera norte, donde la 
urbanización había despuntado gracias al Programa de Industrialización de la Fron-
tera de 1965, el activismo social ya estaba desarrollado. Esto permitió que en poco 
tiempo se alzaran voces de ambos lados para advertir de posibles daños al medio 
ambiente fronterizo por la llegada masiva de industrias que, junto con el acelerado 
crecimiento urbano, podían generar contaminación y poner en riesgo el equilibrio 
ecológico, la salud humana y los recursos naturales de la región (Alfie, 1998, 2002; 
Verduzco, 2001; Sabet, 2008; Córdova, 2014).

En la región que nos ocupa destaca el trabajo que la Comisión Sonora-Arizona 
ha venido desarrollando desde 1959, en los temas de agua, ecología y medio ambien-
te, entre otros, así como también la labor de diversas organizaciones de la sociedad 
civil en ambos lados de la frontera, como Arizona Border Ecology Project, Natural 
Conservancy, Proyecto Ambiental Fronterizo, Red Fronteriza de Salud y Ambiente, 
A. C., Centro de Estudios Ambientales, A. C., Sierra Club, Enlace Ecológico, A. C., 
entre otras organizaciones, que de 1993 a 1996 asumieron un liderazgo importante 
(Torres, 2004). Esto generó, sin duda, una oportunidad para que la sociedad civil or-
ganizada pudiera influir sistemáticamente en las decisiones de política ambiental a 
lo largo de esta frontera (Liverman et al., 1999).

De esta forma, y dado el interés de los gobiernos por incrementar la coopera-
ción y librar de mejor manera la oposición al crecimiento económico, se establecie-
ron varios acuerdos paralelos, entre ellos, el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 
América del Norte, entre México, Canadá y Estados Unidos en 1993 creando, como 
lo estipula su Artículo 8, la Comisión de Cooperación Ambiental (cca), que tiene en 
su estructura operativa el Comité Consultivo Público Conjunto y los comités consul-
tivos en cada país, ambos con la participación de miembros de la sociedad civil. Junto 
con ello, se crean en este mismo año la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
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(Cocef) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (bdan) para operar en la fron-
tera México-Estados Unidos con un Consejo Directivo que también considera la in-
clusión de miembros del sector civil.

Con estos hechos, se deja de lado la época de la negligencia negociada entre Méxi-
co y Estados Unidos (Fernández de Castro y Domínguez, 2001) y se entra de lleno a 
lo que algunos llaman el juego de Washington, donde ambos países buscan ventajas 
económicas por medio del cabildeo (Fernández de Castro, 2006: 153) y, de esta mane-
ra, se afianza un tipo de relación especial (Knight, 2006; Whitehead, 2006) que se va 
haciendo cada vez más robusta en la medida en que la interdependencia económica 
se amplía.1 

En este contexto la Cocei, junto con el bdan, se avocaron desde un inicio a desa-
rrollar la frontera y, con ello, a acotar los posibles impactos ambientales que el tlcan 
podría generar. En la primera fase de su acción pública, ambas instituciones se con-
centraron en reducir el atraso en infraestructura básica: agua, disposición de resi-
duos sólidos y pavimentación y, de esta forma, conservar los recursos naturales y 
prevenir la contaminación del ambiente. Dentro del avance que podemos documen-
tar en los primeros años se encuentra el tema del agua en la frontera mexicana. La 
cobertura de agua potable pasa del 87 por ciento en 1995 al 99 por ciento en 2009; la 
cobertura de drenaje pasa de 33  a 86 por ciento y la de saneamiento de tan sólo el 3 por 
ciento a un 86 por ciento en esos mismos años (Córdova, 2011).

En la frontera Sonora-Arizona, comunidades pequeñas en población como 
Naco, Sásabe y Sonoyta en Sonora, o Somerton, Bisbee y Wilcox en Arizona, difícil-
mente hubieran podido solucionar el problema de alcantarillado y saneamiento de 
sus aguas sin el apoyo de estas dos instituciones. Para ciudades como Agua Prieta, 
Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora, y Yuma y Nogales en Arizona, el finan-
ciamiento que se les ha otorgado es de 206 millones de dólares, lo cual es muy supe-
rior a lo que podrían recaudar con sus ingresos propios. Por ejemplo, el municipio 
de San Luis Río Colorado ha recibido un financiamiento de 110.07 millones de dóla-
res, esto es, 1 981 millones de pesos al tipo de cambio actual para nueve proyectos 
relacionados con el agua, los residuos sólidos y la calidad del aire y sus ingresos 
propios se estiman en apenas 155.32 millones de pesos para 2017 (Municipio de San 
Luis Río Colorado, 2017); esto sugiere que sin la intervención de estas instituciones 
binacionales, municipios como San Luis Río Colorado no habrían tenido la oportu-
nidad de avanzar en el desarrollo de infraestructura ambiental.

1  Las exportaciones de México a Estados Unidos sumaron 288 954 millones de dólares de enero a noviembre 
de 2017, mientras que las compras que realizó al país vecino tuvieron un valor de 223 270 millones de dó-
lares, produciéndose un balance a favor de México (El Economista, 2018).
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Estos y otros  resultados han permitido llevar a mejores niveles de bienestar so-
cial y de competitividad económica a la región por medio de la generación de pro-
yectos que cumplen con tres elementos sustantivos: posibilidad técnica, viabilidad 
financiera y participación pública.2 Esta última vertiente es la que interesa y se anali-
za en los procesos de certificación de proyectos de infraestructura ambiental relacio-
nados con el agua, el aire, el suelo y la energía en esta frontera durante el periodo de 
1996 a 2017.

Metodológicamente, este trabajo toma como base de información el documento 
de certificación de cada proyecto que se encuentra disponible en la página electrónica 
de la Cocef y se complementa con entrevistas semiestructuradas a dos de sus funcio-
narios más involucrados en el proceso de participación pública desde su creación.3 
Del documento de certificación, en el apartado de participación pública observamos 
los siguientes aspectos: la existencia de los Comités de Seguimiento (cs), que se defi-
nen por su relación directa con los cuerpos técnicos y financieros del proyecto, con la 
gestión de recursos y con la evaluación de los impactos ambientales —esto ha per-
mitido que la construcción de consensos surja desde etapas en que el concepto del 
proyecto está definido (Guerrero, 2001)—; la existencia del Programa Integral 
de Par  ticipación Pública (pipp); el ejercicio de reuniones públicas (rp) —según el cri-
terios de la Cocef se deben tener cuando menos dos rp, una para la presentación de 
la factibilidad técnica y otra para la presentación de factibilidad financiera—; y las 
estrategias de información y retroalimentación que el promotor y/o los cs desarro-
llan a lo largo del proceso de participación pública. En las entrevistas se preguntó a 
los funcionarios sobre estos procesos: sobre su diseño inicial, los cambios que se han 
hecho y la perspectiva futura de este tipo de ejercicios públicos. 

En esta dinámica, nos preguntamos: ¿hasta qué punto se ha desarrollado la par-
ticipación pública en la frontera Sonora-Arizona derivada de la certificación de pro-
yectos de infraestructura ambiental que encabeza la Cocef?; ¿existe un cambio en las 
relaciones de poder a pesar de que la Cocef ha sido la promotora de la participación 
pública para este tipo de proyectos? Lejos de ser un trabajo descriptivo de los cincuen-
ta y un ejercicios de participación pública analizados, donde se involucran actores 

2  Hasta 2017, el binomio Cocef y bdan habían certificado 278 proyectos con 10 309 millones de dólares de 
inversión en infraestructura ambiental y 16 000 000 de habitantes directamente beneficiados (Cocef, 2018).

3  Entrevistados: 1) maestro Gonzalo Bravo Vera, actual gerente de Comunicaciones del Banco de Desarrollo 
de América del Norte, y funcionario de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza desde 1995. Su 
amplia trayectoria en materia de participación pública y como cronista del movimiento ambientalista en la 
frontera entre México y Estados Unidos es muy reconocida; y 2) maestro Daniel Chacón Anaya, adminis-
trador general de Cocef 2002-2009 y exdelegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en 
Chihuahua, con una larga carrera en asuntos ambientales, en especial en el campo de las energías limpias 
en América del Norte.
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de los diversos sectores de la sociedad de ambos lados, se han podido observar algu-
nas conductas individuales y grupales de los participantes que muestran un cierto 
interés, no tanto por adueñarse de la cosa pública, sino por mejorar las condiciones 
de vida de sus comunidades.

Para cumplir con este planteamiento, el trabajo se divide en tres apartados: el 
primero expone el marco teórico de la participación pública; el segundo hace una 
análisis de las formas en que ésta se ha llevado a cabo en los proyectos de infraes-
tructura ambiental en los dos estados en cuestión; y en el tercero se vierten algunas 
consideraciones finales a manera de conclusión.

pArtIcIpAcIón públIcA

La participación pública o ciudadana se da cuando la sociedad civil interviene en la 
esfera de lo público; se crean condiciones para el debate abierto sobre los diversos 
temas de interés general (Dahl, 1989; Serrano, 2015; Sánchez, 2009; Arteaga, 2003); y 
se da pie a una mayor confianza en las sociedades para soluciones conjuntas a pro-
blemas públicos, alcanzándose con ello una cierta legitimidad democrática en la 
acción de los gobiernos (Guillén y Monsiváis, 2017). 

En los tiempos actuales, reflexionar acerca de la participación pública nos lleva 
necesariamente al asunto de la gobernanza moderna. Aquí, el Estado no desaparece, 
sino que se producen cambios en los roles de gobierno para cooperar con otros secto-
res sociales sin disminuir su intensidad y compartir responsabilidades (Kooiman, 
2005; Mayntz, 2001; Aguilar, 2010, 2016), lo cual permite la conversión de una plura-
lidad de intereses en una acción unitaria, alcanzándose las expectativas de los di-
versos actores sociales (Cerrillo, 2005). Para Luis F. Aguilar la gobernanza ha sido 
posible, entre otras cosas, debido “[…] a la creciente diferenciación interna de los 
ámbitos de acción de la sociedad contemporánea y su mayor independencia de la polí-
tica, así como debido a la interdependencia económica e informativa que una sociedad 
doméstica construye con otras sociedades externas para estar en condiciones de re-
solver problemas y realizar sus aspiraciones” (Aguilar, 2016: 80).

Sin duda, el paradigma de la gobernanza moderna explica de mejor manera el 
modelo de participación ciudadana que se expone en este trabajo; no obstante, debe-
mos aclarar que estamos frente a dos sistemas de gobierno muy diferentes que con-
vergen a la hora de tratar de solucionar problemas ambientales fronterizos. Por el 
lado de México, el paradigma de la gobernanza aparece en plena transición a la 
democracia, y por el de Estados Unidos surge en una democracia ya consolidada. 
Veamos el expediente.
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En el caso de México, la gobernanza se atraviesa en el camino a las inercias de un 
sistema político vertical, desgastado. Esto da como resultado la crisis de la deuda, por 
lo que no se opone mucha resistencia y obliga necesariamente al Estado a abrirse a la 
sociedad, que está cada vez más informada (Labastida, 2000; Bolívar, 2013). El Plan Baker 
empuja hacia la aceptación plena del modelo neoliberal (Rosales, 1986; Przeworski, 
1998) y, con ello, propicia la apertura a nuevas formas de gobernar apegadas a los 
postulados del Consenso de Washington que considera, entre otras cosas, la opinión 
de los actores no gubernamentales (Guevara et al., 2010; Toledo, 2009). Coincidente-
mente, a partir del tlcan observamos en el país formas novedosas como la gestión 
interorganizacional y transversal (Aguilar, 2011), la gestión por resultados (Villalo-
bos, 2012) y la evaluación al desempeño de los planes y programas gubernamentales 
(Penagos, 2008).

Para el caso estadunidense la gobernanza moderna, tal como se aplica a México, 
no pasa por una etapa crítica, pues gran parte de su filosofía fue adoptada desde mu-
cho tiempo atrás. Alexis de Tocqueville explica en 1835 esta tendencia en ese país, 
donde la democracia se finca precisamente en la independencia individual del pen-
samiento de cada ciudadano. Lo expone así: “Los hombres que viven en los tiempos 
de igualdad son difícilmente conducidos a situar la autoridad intelectual a la cual se 
someten fuera y por encima de la humanidad. Es en ellos mismos o en sus semejantes 
donde de ordinario buscan las fuentes de la verdad” (Tocqueville, 1989: 29).

De hecho, los ajustes al modelo de participación pública han sido discretos. Por 
ejemplo, desde los años treinta del siglo xx inicia la regulación de la participación de 
actores no gubernamentales con la Foreign Agents Regulation Act (fara) de 1938, para 
limitar la influencia de agentes ajenos al gobierno; asimismo, se cuenta con la Federal 
Regulation of Lobbying Act de 1946, para evitar presiones indebidas de particulares; y 
con la Administrative Procedure Act (apa) de 1946, para regular la participación ciudada-
na en la elaboración de leyes y reglamentos (Vázquez, 2010). Esta institucionalización 
de la participación genera la confianza necesaria en las comunidades para ejercer ese 
derecho a la vida política, especialmente en el ámbito local, donde se pueden ver 
con mayor claridad los beneficios de la normatividad, pero también del acercamien-
to que debe existir entre gobierno y ciudadanía (Dabelko y Weinberg, 1984; Neuse, 
1983; Berner et al., 2011).

En este escenario, la Cocef y el bdan establecen una forma de gobierno que rom-
pe con los esquemas de figuras del Estado omnipotente, para convertirse en una cara 
amable, comunicativa y eficaz para organizar la participación pública necesaria para 
conocer las expectativas, capacidades y compromisos que los ciudadanos de esas 
comunidades tendrán a la hora de contar con la infraestructura solicitada. De alguna 
manera, este esquema indica que la Cocef y el bdan ceden parte de su poder público 
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a las comunidades para la construcción de una agenda ciudadana por medio de un 
Plan Integral de Participación Pública (pipp) y para decidir estrategias de deliberación, 
información y toma de decisiones sobre los alcances de los proyectos en cuestión.4

En este proceso, los Comités de Seguimiento (cs) son la figura principal, son el 
eslabón entre las autoridades y la ciudadanía. Se reúnen con otros actores ya sea del 
mundo académico, empresarial y gubernamental para asesorarse, a su vez, debaten 
hasta alcanzar un consenso y se dan a la tarea de difundir la información que tienen en 
sus manos para generar opinión pública, esto de alguna forma constituye un tipo de 
deliberación pública.

Son ahora diversos los actores sociales que debaten sobre un mismo punto en 
condiciones comunicativas apropiadas para llegar a un consenso sin que sea el siste-
ma el que dicte completamente la política pública que habrá de llevarse a cabo en 
estas comunidades. Al respecto Jurgen Habermas (2013: 246) señala que en la actua-
lidad “[…] el sistema político no es el centro ni la cúspide, ni tan siquiera el modelo 
de la sociedad que acuñará las estructuras de ésta, sino tan sólo un sistema de acción 
entre otros”. De esta manera, los cs, junto con los promotores (gobiernos locales) y la 
Cocef convocan a las  reuniones públicas (rp), que son los encuentros entre todos los 
interesados para discutir, primero, la posibilidad técnica, y en segundo término, la 
viabilidad financiera de un proyecto.

En los veintiún años que se analizan se pueden observar los ajustes que la Cocef 
ha hecho en el camino. A partir de 2009 se abandona el esquema de participación por 
medio de los cs sólo para aquellos proyectos que se relacionan con el Fondo de In-
fraestructura Ambiental de la Frontera (beif, por sus siglas en inglés) que administra 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (epa, por sus siglas en inglés) 
y, con ello, se adoptan nuevos procedimientos de participación pública. Por ejemplo, 
para proyectos de residuos sólidos, de agua y saneamiento, así como de energías re-
novables con crédito del bdan, la Cocef sólo realiza consultas ciudadanas informativas 
y establece treinta días para recibir comentarios del público en general; para pro -
yectos pac (Programa de Acción Climática) se efectúan también consultas públicas 
informativas pero con catorce días para aceptar observaciones de la ciudadanía.5

Como quiera que sea, la Cocef mantiene el objetivo de que a los ciudadanos se 
les informe oportunamente y que participen con sus ideas y experiencias en los pro-
yectos que se van a certificar, ya sea en un cs o en una rp, donde se les informará y se 
les pedirá la opinión, ya sea verbal o contestando una “encuesta de salida” en el lugar 

4  Entrevista con el maestro Daniel Chacón Anaya, administrador general de la Cocef 2002-2009, realizada el 
19 de febrero de 2018.

5  Entrevista con el maestro Gonzalo Bravo Vera, gerente de Comunicaciones de la Comisión de Cooperación 
Ecológica Fronteriza, 16 de febrero de 2017.
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de la reunión o en sus hogares.6 El avance en materia de participación es ahora ex-
puesto de una manera general, de tal forma que se puede apreciar la sistematización 
de la participación y algunas diferencias en cada uno de los proyectos en cuestión, que 
dependen de las motivaciones e intereses de cada comunidad convocada a participar.

pArtIcIpAcIón cIudAdAnA en lA fronterA sonorA y ArIzonA

Para la frontera de Sonora se analizaron veintiocho proyectos certificados y para Ari-
zona veintitrés, mismos que recibieron financiamiento ya sea por el bdan, por la epa, 
por instituciones federales y locales de cada lado o por una combinación de estas 
instancias por un monto de 399.55 millones de dólares para Sonora y de 196.85 mi-
llones de dólares para Arizona. 

De los cincuenta y un proyectos estudiados, treinta y dos están relacionados con 
el agua, ya sea para agua potable, alcantarillado o saneamiento, de los cuales dieci-
nueve se han llevado a cabo en el estado de Arizona; seis son de residuos sólidos 
(sistemas de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos), cinco en 
Sonora y solamente uno en Arizona; ocho están relacionados con la calidad del aire 
(proyectos de pavimentación), todos ellos realizados en Sonora; cuatro tienen que 
ver con la generación de energía renovable (parques solares), con tres que se ubican 
en el estado de Arizona y uno en Sonora; y uno más, que se enfoca en los cruces in-
ternacionales, se encuentra radicado en Sonora.

En general, podemos resumir lo siguiente para ambos estados: los comités de 
seguimiento (cs) trabajaron por lapsos que van de seis meses a dos años y estuvieron 
conformados por un promedio de ocho personas, representantes de la ciudadanía y 
de algunos sectores sociales, incluyendo a empresarios y funcionarios gubernamen-
tales; los planes integrales de participación pública (pipp) fueron elaborados en la 
mayoría de los casos allí donde se constituyó un cs, y la Cocef los aprobó en su mo-
mento; en cuanto a las reuniones públicas (rp), en ambos casos se cumple con las dos 
reuniones sugeridas por la Cocef. Las dos rp que se sugieren se celebraron para cada 
proyecto en proceso de certificación y cumplieron con un espacio de un mes entre 
una y otra. En algunos casos hubo más de dos reuniones públicas; asimismo, la asis-
tencia promedio se calculó en ochenta personas, con casos extremos ya sea de sólo 
diez personas, o por el otro lado, con ochocientas.

6  Sobre esto, la Cocef ha solicitado varios estudios para obtener una visión amplia de las comunidades que, 
en cierto momento, ha ayudado al diseño general del proyecto en términos del conocimiento sobre la capa-
cidad de pago de los usuarios de los servicios y la disposición a participar de los habitantes en algún proceso 
público (Córdova et al., 2006; Peña y Córdova, 2001).
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ParticiPación Pública en Proyectos de infraestructura ambiental

análisis de actualidad

La estrategia de información pública y de retroalimentación para el contacto 
con los actores locales fue relevante por su variedad y por la forma de abordaje a los 
mismos. Las  cartas de apoyo y/o aceptación en reuniones públicas fueron un meca-
nismo ampliamente generalizado en todos los proyectos donde se constituyó el cs. 
En el lado estadunidense fue más patente el recurso de las cartas de apoyo. La apli-
cación de encuestas de salida, en especial después de la segunda rp, en donde se tra-
taba el asunto financiero, así como de una encuesta a jefes de hogar para conocer las 
condiciones de vida y expectativas que los ciudadanos pudieran tener en relación 
con el proyecto a certificar, fue un mecanismo innovador en cierto momento, y brin-
dó información cuantitativa y cualitativa actualizada más allá de la que proporcionan 
los censos de cada país; por último, se documenta el manejo de estrategias simples 
de información, como el uso de volantes y carteles, así como de medios de comuni-
cación masiva como la radio, la televisión y los periódicos locales. Asimismo, resulta 
interesante el trabajo con actores específicos, dependiendo del tipo de proyecto y el 
trabajo de integración por medio de reuniones del cs y los promotores con sectores y 
actores sociales particulares, como los son: cámaras empresariales, colegios de profe-
sionistas, asociaciones de productores, ejidos, tribus indígenas, comités de vecinos y 
grupos de vecinos de las colonias afectadas por los proyectos a certificar.

Para la frontera de Sonora se observó de manera particular lo siguiente: los cs se 
integraron con un promedio de cinco miembros y su primera tarea fue elaborar su 
pipp. En cuanto a las rp, en la mayoría de las ocasiones se llevaron a cabo las dos co-
rrespondientes, dándose un caso (Proyecto Numeral 4) con tres reuniones. El tiempo 
entre una y otra reuniones públicas varió, ya que en unos casos fue de unas semanas 
y en otros (la mayoría) de hasta dos años. La asistencia promedio fue de aproxima-
damente cien personas. En el caso de la estrategia de información y retroalimentación 
se encontró que en la mayor parte de los casos el apoyo al proyecto de los asistentes 
a las rp fue abrumador. En relación con el trabajo de información al público del cs se 
observa un esfuerzo muy importante tanto por éste, como de otros actores, como los 
promotores y la Cocef, por informar oportunamente a la población acerca de la reali-
zación y operación de los proyectos en sus comunidades (véase el cuadro 1).

Para la frontera de Arizona se constató lo siguiente: los cs se integran con un 
promedio de nueve miembros, la mayoría ciudadanos que elaboraron los pipp en los 
primeros meses. En cuanto a las rp, en la mayoría de los proyectos se efectuaron las 
dos correspondientes, con dos de ellos (numerales 7 y 10) con más de dos reuniones. 
El tiempo entre una y otra rp varió, ya que en algunos casos fue de unos meses y en 
otros hasta de dos años. La asistencia promedio no se puede determinar, ya que casi 
ninguno de los reportes especifica ese dato, pero se estima que llegaron alrededor 
de cincuenta personas por cada rp (véase el cuadro 2). 
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Norteamérica 26.indb   183 21/11/18   14:04



184 (DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.329)

 C
ua

dr
o 

2
PA

RT
IC

IP
AC

IÓ
N

 P
Ú

B
LI

C
A 

D
E 

PR
O

YE
C

TO
S 

D
E 

IN
FR

AE
ST

RU
C

TU
RA

 A
M

B
IE

N
TA

L 
C

ER
TI

FI
C

AD
O

S 
PO

R 
C

oc
ef

EN
 E

L 
PE

RI
O

D
O

 1
99

6-
20

17
 E

N
 L

A 
FR

O
N

TE
RA

 D
E 

AR
IZ

O
N

A 
(c

on
tin

ua
ci

ón
)

Añ
o 

de
ce

rt
ifi

ca
ci

ón
Pr

oy
ec

to

C
os

to
m

ill
on

es
 

de
 

dó
la

re
s

N
o.

 d
e 

be
ne

fic
ia

do
s

C
om

ité
 d

e 
se

gu
im

ie
nt

o
Fe

ch
a 

cr
ea

ci
ón

N
o.

 d
e

re
un

io
ne

s 
pú

bl
ic

as
 (

r
p)

N
o.

 d
e 

 
as

is
te

nt
es

 
en

 r
p

Es
tr

at
eg

ia
s 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n 
y 

re
tr

oa
lim

en
ta

ci
ón

20
12

17
. S

is
te

m
a 

de
 a

lc
an

ta
ril

la
do

 p
ar

a 
la

 
co

m
un

id
ad

 d
e 

Ti
nt

ow
n,

 B
is

be
e

1.
46

11
2

4/
6/

10
2

24
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
en

 w
eb

 C
oc

ef
 

pa
ra

 c
om

en
ta

rio
s

20
13

18
. N

ue
va

 lí
ne

a 
de

 c
on

du
cc

ió
n 

de
 

ag
ua

 p
ot

ab
le

 S
an

 L
ui

s
0.

63
24

 0
00

nd
nd

n
d

Pu
bl

ic
ac

ió
n 

en
 w

eb
 C

oc
ef

 
pa

ra
 c

om
en

ta
rio

s
In

se
rc

ió
n 

en
 p

er
ió

di
co

s

20
13

19
. 

Am
pl

ia
ci

ón
 d

el
 s

ist
em

a 
de

 a
lc

an
-

ta
ril

la
do

 s
an

ita
rio

 p
ar

a 
la

 S
ub

di
vi

si
ón

 
Su

lg
er

, S
ie

rra
 V

is
ta

, A
riz

on
a 

20
13

3.
96

37
4

nd
nd

n
d

Pu
bl

ic
ac

ió
n 

en
 w

eb
 C

oc
ef

 
pa

ra
 c

om
en

ta
rio

s
Re

un
io

ne
s 

en
tre

 a
ct

or
es

20
15

20
. R

eh
ab

ili
ta

ci
ón

 d
e 

la
 p

la
nt

a 
de

 
tra

ta
m

ie
nt

o 
de

 a
gu

as
 re

si
du

al
es

 
en

 W
ilc

ox
 1

1.
32

3 
90

0
23

/0
7/

13
2

18
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
en

 w
eb

 C
oc

ef
 

pa
ra

 c
om

en
ta

rio
s

Re
un

io
ne

s 
en

tre
 a

ct
or

es

20
15

21
. R

ee
m

pl
az

o 
de

 la
 lí

ne
a 

de
 

di
st

rib
uc

ió
n 

de
 a

gu
a 

po
ta

bl
e 

en
 la

 
C

al
le

 C
ra

w
fo

rd
 e

n 
N

og
al

es
 0

.6
4

1 
17

8
nd

nd
nd

n
d

20
16

22
. M

ej
or

as
 a

l s
is

te
m

a 
de

 a
gu

a 
po

ta
bl

e 
To

m
bs

to
ne

0.
74

1 
38

0
nd

nd
n

d
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
en

 w
eb

 C
oc

ef
 

pa
ra

 c
om

en
ta

rio
s

Re
un

io
ne

s 
en

tre
 a

ct
or

es

20
16

23
. S

is
te

m
a 

de
 a

lc
an

ta
ril

la
do

 s
an

ita
rio

 
pa

ra
 l

a 
C

ol
on

ia
 B

ay
 A

cr
es

 y
 a

m
pl

ia
 -

ci
ón

 d
e 

la
 p

la
nt

a 
de

 t
ra

ta
m

ie
nt

o 
de

 
ag

ua
s 

re
si

du
al

es
 e

n 
D

ou
gl

as

16
.3

17
 3

68
01

/1
2/

15
2

nd
Pu

bl
ic

ac
ió

n 
en

 w
eb

C
oc

ef
 p

ar
a 

co
m

en
ta

rio
s

Re
un

io
ne

s 
en

tre
 a

ct
or

es

Fu
en

te
: E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
lo

s 
da

to
s 

de
 p

ro
ye

ct
os

 c
er

tifi
ca

do
s 

qu
e 

ap
ar

ec
en

 e
n 

el
 s

iti
o 

w
eb

 d
e 

la
 C

oc
ef

.

Norteamérica 26.indb   184 21/11/18   14:04



185

ParticiPación Pública en Proyectos de infraestructura ambiental

análisis de actualidad

En relación con las estrategias de información y retroalimentación, se encontró 
que hubo creatividad y consistencia. Se documentan la reunión entre actores y el 
sondeo de opinión como las principales estrategias, pero también, en muchas oca-
siones, se recurrió a la utilización de medios electrónicos y de comunicación masiva, 
además de que fue frecuente el uso de cuadernillos informativos. Respecto del traba-
jo de los cs con la información al público y a otros actores, se aprecia un gran esfuerzo, 
en el cual participaron decididamente los promotores y la Cocef (véase el cuadro 2).

En este proceso, se puede documentar además la participación pública de acuer-
do con una clasificación de cuatro tipos de actores que propone Pedro Pirez (1995; 
véase el cuadro 3): actores que siguen una lógica de la ganancia, como son los empre-
sarios; aquellos que tienen una lógica de la necesidad, como son las organizaciones 
de la sociedad civil, organizada o no; actores que se mueven con una lógica de la 
política y el bienestar social, como los gobiernos; y quienes responden a una lógica del 
conocimiento, sobre todo los académicos e investigadores de instituciones públicas o 
privadas. Con base en ello, se pudo distinguir a cien actores sociales, de los cuales 
veintidós pertenecen a Sonora y setenta y ocho a Arizona.

En los proyectos certificados para Sonora participaron seis actores del sector 
empresarial,  seis de la sociedad civil, organizada o no; ocho actores del sector gu-
bernamental y siete actores del sector académico. Para Arizona intervinieron veinte 
del campo empresarial, treinta y cuatro de la sociedad civil organizada, veintisiete del 
sector gubernamental y siete de procedencia académica.

Cuadro 3
LISTAS DE ACTORES IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS POR SECTOR

PARA AMBOS LADOS DE LA FRONTERA SONORA-ARIZONA
EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERIODO 1996-2017

Sonora Arizona

•  G-1. Consejo Municipal de Concerta-
ción para la Obra Pública de Naco

• G-1. Concejo de Supervisores del Condado Santa Cruz
• S-2. Asociación Amigos del Río Santa Cruz

•  S-2. Enlace Ecológico, A. C. • S-3. Concilio Ciudadano del Valle de Santa Cruz

•  A-3. Centro de Investigación y Desa -
rrollo de América del Norte de la 
Uni versidad de California

• A-4. Secundarias de Nogales y Río Rico
• E-5. R. J. Stabel Realty
• E-6. Concejo de Bienes Raíces del Condado de Santa Cruz

•  G-4. Junta de Cabildo Municipal de 
Agua Prieta

• E-7. Remax Associates Inc.
• S-8. Concilio Ciudadano del Condado de Santa Cruz

•  S-5. Grupos de Profesores de Agua 
Prieta

• E-9. B & B Tool, Inc.
• S-10. Liga de Padres de Escolares de Somerton

• S-6. Club Rotario de Agua Prieta • E-11. Asociación de Comerciantes de Somerton
• S-7. Club de Leones de Agua Prieta
•  S-8. Club de Boy Scouts de Agua Prieta

• S-12. Centro de Nutrición para Ancianos, Somerton
• S-13. Iglesia Católica Corazón Inmaculado de María, de Somerton
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Gustavo Córdova Bojórquez

norteamériCa

Cuadro 3
LISTAS DE ACTORES IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS POR SECTOR

PARA AMBOS LADOS DE LA FRONTERA SONORA-ARIZONA
(continuación)

Sonora Arizona

•  E-9. Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) de Agua Prieta

•  G-10. Organismo Operador de Agua 
de Agua Prieta (Coapaes)

• S-14. Promotoras de Salud de Somerton
• S-15. Cruz Roja de EU
• G-16. Consulado Mexicano en Douglas 
• G-17. The Public Housing Authority of Douglas

•  G-11. Organismo Operador de Agua 
de Nogales (Coapaes)

•  G-12. Departamento de Calidad  
Ambiental de Arizona

•  G-13. Autoridad de Cruces de la 
Grandiosa Yuma

• G-18. Distritos de Bomberos de Pirtleville y Sunnyside
• A-19. Distrito Escolar de Douglas
• S-20. Servicios Comunitarios Católicos de Douglas
• S-21. Sociedad Histórica de Douglas
• A-22. Escuela Primaria de Gadsden
• E-23. Sam’s Convenience Store

•  G-14. Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (sct) de México

•  E-15. Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (cmic)

•  A-16. Universidad de Sonora (Unison)
• E-17. Canacintra
•  E-18. Asociación de Maquilas de 

Nogales

• E-24. Ramírez Used Agricultural Equipment
• S-25. Kingdom Hall Gadsden
• S-26. Grupo de Testigos de Jehová
• G-27. Oficinas del Correo Gadsden
• S-28. Liga Escolar de Padres de Somerton
• S-29. Club Rotario de Somerton 
• S-30. Centro de Nutrición de Somerton
• S-31. Asociación de Usuarios de Agua del Condado de Yuma

•  E-19. Asociación de Maquiladoras 
de Agua Prieta

•  E-20. Cámara Nacional de Comer-
cio (Canaco) Nogales

• S-21. Asociación Civil 20-30
•  G-22. Dirección de Promoción Eco-

nómica de Agua Prieta

• E-32. Servicio de Conservación de Recursos Naturales
• G-33. US Bureau of Reclamation
• G-34. Distrito de Agua de Coachella 
• E-35. Comisión Internacional de Límites y Aguas (sección 
  estadunidense)
•  E-36. Departamento de Recursos Hidráulicos del Estado de 

Arizona
•  G-37. Colorado River Board de California
•  G-38. Distrito de Riego de Yuma
• G-39. Distrito de riego de Yuma Mesa
•  E-40. Departamento de Recursos Hidráulicos del Estado de 

Arizona 
•  G-41. Museo Histórico y de Minas de Bisbee
• S-42. Cabildo de la Ciudad de Bisbee
• G-43. Cámara de Comercio de Bisbee
• E-44. Consejo de Iglesias de Bisbee
• S-45. Consejo para las Artes y Ciencias Sociales
• S-46. Consejo Directivo de Salud de Bisbee
• S-47. Consejo Directivo del Condado de Cochise
• S-48. Club Democrático de Bisbee
• S-49. Consejo de Revisión de Diseños de Bisbee
• S-50. Club Kiwanis de Bisbee
• S-51. Comisión de Parques de Bisbee
• G-52. Phelps Dodge de Bisbee
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Cuadro 3
LISTAS DE ACTORES IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS POR SECTOR

PARA AMBOS LADOS DE LA FRONTERA SONORA-ARIZONA
(continuación)

Sonora Arizona

• E-53. Club Rotario de Bisbee
• S-54. Distrito Escolar #2 de Bisbee
• A-55. Asociación Senil de Bisbee
• S-56. The Patagonia Volunteer Fire Department
• S-57. Patagonia Public School Districts
• A-58. Patagonia Area Business Association
• E-59. Senior Citizens of Patagonia
• S-60. Patagonia Regional Community Foundation
• S-61. Patagonia Youth and Family Services Coalition
• S-62. Native Seed Search of Patagonia
• S-63. Patagonia Community Garden
• S-64. Mesa Property Owners Association
• E-65. The Nature Conservancy
•  S-66. Departamento de Servicios de Desarrollo del Condado 

de Pima
•  G-67. Junta de Supervisores del Condado de Pima
• G-68. Coalición para la Protección del desierto de Sonora
• S-69. Departamento de Caza y Pesca de Arizona
• G-70. Servicio de Pesca y Fauna de Estados Unidos
• G-71. Universidad de Arizona Solar Tech Park (uastp)
• A-72. Arizona Daily Star
• E-73. The Tucson Citizen
• E-74. Diario de la dmafb Desert Lightning News
• E-75. Yuma Sun y Bajo el Sol
• E-76. Cochise College
• A-77. Cabildo de Cochise
• G-78. Ayuntamiento de la Ciudad de Willcox

Notas: G = sector gubernamental; S = sector de la sociedad civil organizada; E = sector empre-
sarial y A = sector académico. 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de proyectos certificados que aparecen en el 
sitio web de la Cocef y la clasificación de actores de Pirez (1995).

consIderAcIones fInAles

La participación pública se ha desarrollado en un grado importante en la certifica-
ción de proyectos de infraestructura ambiental en la frontera Sonora-Arizona. Se ha 
mantenido un cierto orden cívico y las autoridades locales, o sea los promotores, han 
sido capaces de comprender el ejercicio democrático y trabajar de la mano con las 
autoridades binacionales, en este caso la Cocef y el bdan.
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Se pudo comprobar que la gobernanza moderna opera si se produce una rela-
ción de confianza entre autoridades y sociedad civil, esté organizada o no. Lo ante-
rior sin duda constituye un importante capital social por la conciencia y confianza 
ciudadanas generadas en estos procesos de certificación de infraestructura.

La apertura de los gobiernos de ambos lados para permitir la inclusión de nue-
vos actores en el ejercicio de gobierno se demuestra con el desarrollo de estrategias 
con alta participación e integración ciudadana, como:

1)  La elaboración del Plan Integral de Participación Pública, que aunque fue vi-
gilado y aprobado por Cocef, no le resta méritos al esfuerzo de la sociedad 
civil dedicada a diversos asuntos ajenos a la política.

2)  La convocatoria que tuvieron los cs, apoyados por los promotores, para las 
reuniones públicas. Estos últimos tuvieron que compartir espacio y tiempo 
con ciudadanos empeñados en hacer participar a la mayor parte de los habi-
tantes de las comunidades respectivas.

3)  Las estrategias de información con base en medios de comunicación masiva, 
así como la distribución de materiales informativos.

4)  Las encuestas de salida de cada reunión pública, con preguntas del comité 
ciudadano y de los promotores.

5)  La encuesta en domicilio, donde los jefes de hogar contestaron una serie de 
preguntas relacionadas con el proyecto a certificar y mostraron sus capacida-
des de pago y/o la aceptación tácita del proyecto y sus responsabilidades.

6)  Los encuentros convocados por el cs con actores y sectores clave para “socia-
lizar” el proyecto e ir madurando sus aspectos técnicos y financieros.

Estos resultados de más de veintiún años son reflejo de la búsqueda de nuevos 
caminos para llegar a poner al ser humano en el centro del escenario político internacio-
nal, otorgándole la oportunidad de ejercer el derecho a decidir sobre su propio entorno. 
Para el caso particular, el cumplimiento de los acuerdos paralelos del tlcan en mate-
ria de participación pública y el cumplimiento al Artículo 2 del Acta Constitutiva de la 
Cocef y el bdan, así como el cumplimiento del Principio 10 de la Declaración de Río de 
1992, que se refiere a la necesidad de promover la participación ciudadana y el acceso a 
la información, junto con la presión de grupos de empresarios, académicos y organi-
zaciones civiles, marcaron el camino por donde la Cocef debía transitar en la frontera, 
sin permitir caer en la tentación de aplicar formas altamente racionales y burocráticas.

Asimismo, se ha podido documentar que para el caso de proyectos de infraes-
tructura ambiental en un contexto fronterizo, el modelo horizontal de alto involucra-
miento ciudadano es el que mejor ha resultado, ya que se ajusta precisamente a las 
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expectativas de una sociedad cada vez más informada y motivada para responder a 
los planteamientos que las autoridades desarrollan en su beneficio.

Se aprecia que en la frontera de Arizona la participación activa de los actores 
sociales es mucho mayor que en la de Sonora, pues en el primer caso se pudieron 
identificar, con los datos que aparecen en los documentos de certificación, a ochenta 
actores, de entre los cuales cincuenta y cuatro son de los sectores de la sociedad civil 
y empresarial. En cambio, en Sonora esa participación fue mucho más reducida, con 
apenas veintidós actores, doce del campo empresarial y seis de la sociedad civil or-
ganizada entre ellos. Todo esto motiva a que se tenga que trabajar más en los asuntos 
de involucramiento ciudadano en las comunidades mexicanas y en generar una ma-
yor confianza por parte de las autoridades de este país. 

No deja de inquietar que la participación pública no sea directa para proyectos 
privados con financiamiento del bdan. Si bien los particulares pagarán el costo del 
financiamiento, esto no quiere decir que su obra u actividad no afecte a las comuni-
dades locales en materia ambiental. Pudimos observar que en los once proyectos, 
nueve de Arizona y dos de Sonora, donde la participación es por medio del internet, 
en ninguno hubo comentarios públicos, teniendo todos un plazo de quince o treinta 
días para efectuarlos. Este resultado indica que si los miembros de la comunidad no 
son convocados a una rp, no opinan. Con ello se abre la posibilidad de que estos pro-
yectos no sean conocidos por los miembros de las comunidades y, por lo tanto, no 
pueden generar confianza, algo que se ha cuidado en el resto de los proyectos.

Esto nos lleva a la segunda pregunta del estudio sobre si existe un cambio en las 
relaciones de poder a pesar de que la Cocef ha sido la promotora de la participación pú-
blica para este tipo de proyectos. Primero, debemos señalar que gracias a la Cocef se ha 
podido realizar un tipo de participación pública sui genéris para comunidades fron-
terizas; lo segundo, es amplia la participación pública en programas y proyectos en 
el marco de la Comisión Sonora-Arizona y en los grupos de trabajo del agua, aire y 
suelo del Programa Ambiental México-Estados Unidos Frontera 2020; y tercero, se 
ha instalado en el imaginario colectivo de las comunidades en cuestión la idea de 
que pueden participar en cualquier momento, ya sea en respuesta a una convocato-
ria, o bien cuando haya una emergencia por alguna amenaza por parte de la actividad 
humana o la naturaleza.

Finalmente, es preciso mencionar que el presente trabajo seguirá en pie mientras 
se obtengan los testimonios de otros actores clave provenientes de la sociedad civil de 
ambos lados de la frontera y mientras el futuro de bdan sea incierto. Desde el 10 de no-
viembre de 2017, el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo entre el Gobierno de los 
Estados Unidos de América y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre el Es -
tablecimiento de la Cocef y el bdan entró en vigor, con lo cual se fusionaron las dos 
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instituciones en una sola entidad, quedando como banca de desarrollo con una parte 
operativa donde estaría lo que fue la Cocef. Habrá que estar atentos a esta fusión en 
un contexto desfavorable, ya que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca crea in-
certidumbre para la frontera, donde ha puesto mucha de su atención por cuestiones 
de seguridad, migración, pero en especial por su negativa a ratificar los Acuerdos de 
París sobre Cambio Climático, lo cual hace pensar que el medio ambiente y lo que 
puedan opinar al respecto las comunidades no es un tema dentro de su agenda.
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AbstrAct

Trump’s destructive anti-immigrant and “Mexican-phobic” rhetoric has been the common de-
nominator justifying the wide variety of executive orders he has signed and the highly puni-
tive directives he has established as part of his hard-line immigration policy, which has played 
a leading role during his first 18 months as president. The author describes how, without con-
gressional approval, he has made several moves and imposed numerous actions such as sig-
nificantly increasing the criminalization of immigrants; considerably raising the number of 
detentions of non-criminal undocumented migrants; responding aggressively to sanctuary 
policies; putting an end to the Deferred Action for Childhood Arrivals (daca) and the Tempo-
rary Protected Status (tps) of more than one million immigrants; appreciably decreasing refu-
gee admissions; banning Muslims from entering the U.S.; and very inhumanly and cruelly 
separating families at the border, among other measures. As president, Trump has enjoyed 
broad discretion to implement his aggressive hard-line immigration policy as never before; 
nonetheless, divisions within Congress and some objections from the courts have been crucial 
for stopping his harsh anti-immigrant policies. Trump’s actions have negatively affected im-
migrants, mainly of Mexican and Muslim origin, significantly damaging the historically strong 
bilateral relationship between the U.S. and Mexico.
Key words: immigration policies, anti-immigrant attitudes, Trump administration, daca, tps.

resumen

La destructiva retórica antiinmigrante y “mexicanófoba” de Donald Trump ha sido el común 
denominador en la justificación para el conjunto de órdenes ejecutivas y acciones punitivas es-
tablecidas por el presidente como parte de su rigurosa política migratoria, la cual ha tenido un 
papel protagónico durante los primeros dieciocho meses de su mandato. Sin la aprobación del 
Congreso, Trump ha tomado numerosas decisiones y llevado a cabo acciones como un incremento 
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significativo en la criminalización de inmigrantes, así como la detención de migrantes indocu-
mentados no criminales; la adopción de una postura agresiva ante las políticas de ciudades 
santuario; la revocación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (daca) y el Esta-
tus de Protección Temporal (tps) otorgados a más de un millón de inmigran tes; la reducción del 
número de refugiados admitidos; la prohibición de la entrada de musulmanes al territorio esta-
dunidense; la cruel e inhumana separación de familias migrantes en la frontera, entre otras 
medidas que describe la autora a lo largo de este ensayo. Trump ha goza do de una amplia discre-
cionalidad como presidente para implementar su agresiva política inmigratoria, cual nunca an-
tes; sin embargo, las divisiones ideológicas dentro del Congreso y las objeciones de las cortes 
han sido cruciales para detener la implementación de dicha política. Las acciones de Trump han 
perjudicado a inmigrantes musulmanes y de origen mexicano, principalmente, dañando la rela-
ción bilateral e históricamente fuerte de México y Estados Unidos.    
Palabras clave: políticas migratorias, sentimientos antiinmigrantes, presidencia Trump, daca, tps.

IntroductIon:  trump’s destructIve 
AntI-ImmIgrAnt And “mexIcAn-phobIc” rhetorIc

Explicitly xenophobic, anti-immigrant, racist rhetoric has been the common denomi-
nator in the first 18 months of Trump’s administration. Donald J. Trump, who be-
came the forty-fifth president of the United States on January 20, 2017, has made 
incendiary statements against immigrants, portraying them all as enemies and po-
tential terrorists. I believe he has been highly offensive along racial and ethnic lines 
in general, but anti-Mexican in particular, making Mexico one of his favorite targets. 
Since the 2016 presidential race, he has distinguished himself as the most “Mexican-
phobic” of all Republican candidates (Verea, n/d). He has characterized Mexican 
migrants as criminals, drug smugglers, rapists, and “bad hombres,” among other 
highly negative attributions. He has repeatedly said that our government must pay 
for a border wall, constantly threatening to leave the North American Free Trade 
Agreement (nafta) if Mexico does not “stop the big drug and people flows” (Rucker 
and Weigel, 2018). His aggressive daily tweets, his favorite form of communication, 
have falsely claimed that Mexico is the “number one most dangerous country in the 
world” (Wilts, 2018), in an ostensible effort to justify the need for the U.S. to build a 
wall along its southern border.

Trump’s violent rhetoric, hate speech, and continual bullying of Mexico and of 
Mexicans have caused irreparable damage to our already deteriorated bilateral rela-
tionship. This destructive rhetoric has been supported by dissatisfied, angry citizens 
who believe that the presence of undocumented migrants has been harmful to their 
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culture and economy. According to Trumpism, the philosophy, atmosphere, and pol-
itics created and promoted by Donald Trump, unauthorized migrants represent a 
public burden, taking jobs away from U.S. citizens and committing crimes, among 
other false accusations and perceptions. This environment has become fertile ground 
for racists and xenophobes, giving them the opportunity to come out of their closets. 
These previously closeted racists have xenophobic discourses and have adopted dis-
criminatory attitudes against immigrants, who have been negatively impacted and 
irreversibly damaged by Trump’s hate speech and anti-immigrant actions and poli-
cies. The following are but a few examples of Trump’s sentiments: his defense of the 
“White Supremacists,” neo-Nazi groups, and the KKK who demonstrated in Charlot-
tesville, Virginia, in August 2017, whom he considered to have good intentions; his 
controversial pardon of the racist Sheriff Joe Arpaio;1 his constant and unprecedent-
ed tweeting of racist claims such as, “Haitians all have aids. … Nigerians should go 
back to their huts”; his famous question “Why do we want all these people from 
shithole countries coming here?” (Dawsey, 2018); and, worst of all, calling migrants 
animals: “We have people coming into the country … we’re stopping a lot of them … 
you wouldn’t believe how bad these people are … these aren’t people, these are ani-
mals, and we’re taking them out of the country at a level and rate that’s never hap-
pened before” (Hirshfield, 2018; Kirby, 2018). Clearly, Trump, as a white supremacist, 
believes that non-white foreigners should not be welcomed into his country. When 
public figures in influential positions promote hatred, they legitimize socially unac-
ceptable conduct, encouraging others to replicate this violent behavior (Malik, 2016). 
And that is precisely what has been happening: Attorney General Jeff Sessions and 
senior policy adviser Stephen Miller have adopted the role of racial and cultural 
warriors, allegedly defending the country against brown-skinned, Spanish-speak-
ing hordes that, following their rhetoric, are invading the United States (Robinson, 
2018). Also, statements by Vice President Pence and some Republican candidates 
seem to suggest that there is freedom to make racist and xenophobic claims in the 
political atmosphere created by “Trumpism.”2

The objective of this essay is to describe Trump’s proposals and executive or-
ders that have constituted a hard-line ultraconservative immigration policy during 

1  The pardon was issued after he had been convicted of criminal contempt of court for ignoring a court order 
to stop arresting undocumented people without reasonable suspicion that they had committed a crime, so 
that he could run for a Senate seat (Ramos, 2017).

2  Vice President Pence recently called Arpaio “a great friend of this president, a tireless champion of strong 
borders and the rule of law.” In Wisconsin, Republican House candidate Paul Nehlen ran in the August 
2018 primaries as a “pro-white Christian American candidate”; in Georgia, Republican gubernatorial hope-
ful, state Sen. Michael Williams, promised to deport “illegals” and his campaign “deportation bus” bore the 
legend, “Murderers, rapists, kidnappers, child molestors, and other criminals on board” (Gerson, 2018).
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the first 18 months of his administration. I do not intend to frame this essay within a 
specific theoretical approach because its main purpose is to make the reader aware 
of the significant dimension of Trump’s anti-immigrant/anti-Mexican directives and 
the negative impact they have had for unauthorized migrants, immigrants, legal resi-
dents, and citizens in the United States, supported by my own arguments, historical 
background where needed, and statistics.

Since this essay is an overview of different proposals at different times of the pe-
riod analyzed, I have grouped them in five major sections that directly refer to either 
an executive order or an adopted policy or directive, mainly to enhance border secu-
rity by building a wall, increasing the number of border patrol agents, and sending 
the National Guard as a reinforcement; separating migrant families at the border; in-
creasing domestic enforcement by hiring more agents to deport non-criminal aliens, 
restoring the Secure Communities Program; and punishing sanctuary cities as well as 
ending tps and daca; establishing a travel ban for Muslim countries and limiting refu-
gee entry; and, finally, proposing a reform of the immigration system to the detriment 
of family reunification. Another limitation of this article is that I do not include an 
analysis of the Mexican government’s position on Trump’s anti-Mexican agenda.

enhAncIng border securIty

Based on the false premise that the Mexican federal government has not fulfilled its 
responsibility of securing the border, Donald Trump released on January 25, 2017, 
the “Executive Order: Border Security and Immigration Enforcement Improvement” 
(The White House, 2017a),3 which aims to more effectively monitor the flow of “illegal” 
immigrants as well as human trafficking and acts of terror, which, in Trump’s view, con-
stitute a significant national security threat. Therefore, Trump considers it urgent to
 

a)  Build a wall along the southern border with Mexico in addition to the 653-
mile fence that already exists along the 2000-mile border.4 Trump has asked 
Congress several times to fund construction, but his request has been consis-
tently rejected. Also, he has repeatedly harassed and threatened the Mexican 
government, demanding it pay for the wall, despite this being refused multi-
ple times because it violates the good neighbor principle. Even though the 

3  An executive order is a presidential directive that does not require congressional approval and has much 
the same weight as a federal law.

4 The cost was estimated between US$15 billion and US$25 billion (Spagat, 2018).
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wall is not a solution in terms of national security, it has become an icon of 
Trump’s anti-immigrant rhetoric. Specialists in the issue, Democrats, and even 
many Republicans in Congress have argued that, besides being extremely ex-
pensive, building the wall would have severe environmental costs as well as 
a negative impact on bi-national communities and private property rights.5 
The wall has proved absolutely ineffective, since almost half of the unauthor-
ized migrants living in the U.S. did not enter across the land border. Robert 
Warren estimates that, as of 2014, 42 percent of the undocumented population 
came into the country with some type of visa (this figure has not changed 
since the 1980s).6 The remaining immigrants have exceeded the allowed time 
of stay, becoming visa abusers or “overstayers,” something Trump seems to 
overlook. This is why Congress has been pushing lately to establish a biomet-
ric exit system instead.

Trump seems to be unaware that the net flow of undocumented Mexican 
migrants has dropped substantially since the 2008 economic crisis. Between 
2008 and 2016, the number of undocumented immigrants stabilized at 11.3 
million, having peaked at 12.2 million in 2007. It is important to note that, 
even though Mexicans have long been the largest group among unauthorized 
migrants –and the majority for at least a decade–, their number has decreased 
from 6.9 million in 2007 (57 percent of the total) to 5.6 million in 2015 (51 per-
cent of the total). This number is estimated to remain the same for 2017, but 
the presence of Mexican migrants has dropped by 50 percent, 1 300 000 fewer 
people than in 2008 (Passel and Cohn, 2017). That is, Mexican net migration 
has reached an equilibrium point, the “zero net migration” point. Therefore, 
the people who would get rich from building the wall, besides construction 
companies, are mainly the human smugglers or traffickers who have substan-
tially increased their profits by raising the price for bringing undocumented 
immigrants into the U.S.7

Since Trump claims the border wall is “desperately needed for our Nation-
al Defense,” he initially asked Congress to approve US$18 billion in additional 

5  Only about one-third of the land where the wall would be built is owned by the federal government or by 
Native American tribes. States and private individuals own the rest, especially along the Texas-Mexico 
border (Feuer, 2018).

6  Nevertheless, in the same year, one third of the undocumented immigrants from Mexico were “overstay-
ers” (Warren and Kervin, 2017). 

7  In November 2016, smugglers were charging approximately US$3 500 per crossing, without guaranteeing 
a safe trip. In January 2017, the cost increased to up to US$8 000, mainly due to fear of Trump’s deportation 
policy (Corpus, 2017). The Department of Homeland Security reported in 2017 that migrants paid around 
US$9 200 for the same journey, but the cost has continued to rise, according to interviews at migrant shel-
ters in Mexico, to around US$12 500, to travel from Central America.
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funding to start construction in 2018 (Hesson, 2018a). Congress approved the 
Omnibus Spending Bill (US$1.3 trillion for fiscal year 2018) on March 23, but 
assigned no funds for the wall. Trump received only US$1.6 billion for border 
security, namely, investments in new technologies and repairs to the existing 
barriers, of the US$25 billion he had asked for its construction.8 Trump’s has 
become significantly disgruntled, and now he is threatening Congress that if 
they do not approve funding he may support a government shutdown next fall 
(Landers, 2018). Trump has proposed stationing 4 000 troops at the U.S.-Mex-
ico border to address what he perceives as a “crisis” along the border until the 
wall is built. Governors of border states had agreed to guard the border on 
different terms.9 Recently, Trump’s anger against “illegals” has intensified 
following the arrival of a “caravan” from Central America of around 200 im-
migrants who crossed through Mexico in April 2018, asking for asylum at the 
northern border. Trump then accused the Mexican government of not doing 
anything to stop these immigrants from reaching the U.S. border, once again 
threatening to withdraw from nafta if Mexico did not act (Lintihicum, 2018). 

b)  Increase the pace of detention of undocumented immigrants suspected of 
breaking federal or state laws. In order to implement his detention program, 
Trump proposes hiring 5 000 additional Border Patrol agents, subject to fund-
ing availability, which would increase their current number of 19 828 by 25 
percent.10 It should be mentioned that in 2017, Congress authorized 20 570 
border patrol agents, a number similar to past years. However, Immigration 
and Customs Enforcement (ice) did not fill all the positions and was estimat-
ed to have more than 1 000 vacancies at the end of the fiscal year (dhs, 2017a). 
There have been difficulties both for hiring and retaining Border Patrol agents, 
due to the fact that admission requires a lengthy polygraph exam that two-
thirds of the applicants fail.11 According to the U.S. Department of Homeland 
Security (dhs), the Office of Inspector General and the U.S. Customs and 
Border Protection (cbp) would need to receive 750 000 applications to hire the 

  8  The bill provides US$641 million for about 33 miles of new fencing, investments in new technology and 
repairs to existing barriers, but prohibits building a concrete structure or other prototypes that Trump has 
considered, allocating the rest of the funding for new aircraft, sensors, and surveillance technology (Goj-
shan, 2018).

  9  Four states along the U.S.-Mexico border agreed to activate National Guard troops, who will be assigned 
supportive roles and not placed under the command of law enforcement (Chishti, Pierce, and Rose, 2018). 
Texas has sent 250 guards; California, 400; Arizona, 300; and New Mexico, 80.

10  According to the U.S. Customs and Border Protection, the number of Border Patrol officers almost doubled 
from 10 045 in FY 2002 to 19 828 in FY 2016 (Voigt, 2018).

11  While the agency hires approximately 523 agents per year, it also loses an average of 904 in the same period 
(gao, 2017).
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requested 5 000 Border Patrol agents, making it an impossible task (Shelbourne, 
2017; dhs, 2017b).

President Trump has repeatedly stated that there has been an important 
increase in apprehensions, which is false of fiscal year 2017: the Border Patrol 
arrested 303 916 undocumented migrants at the border, a 25-percent drop with 
respect to fiscal year 2016 (see Graph 1) and, surprisingly, the lowest percent-
age since 1971 (cbp,  2017). In fact, border apprehensions declined as a result of 
the fear sparked by Trump’s aggressive rhetoric in 2017. Nevertheless, accord-
ing to the cbp figures shown in Graph 2, apprehensions became more frequent 
from September 2017 to June 2018 (cbp, 2018). Today, fewer Mexicans are ap-
prehended at the border, but an increasing number of Central Americans are 
detained there. Trump’s intention to shut the border down when the number 
of apprehensions is down to its lowest levels since 1971 makes little sense.

Another sensitive issue is that the Trump administration has proposed 
returning undocumented migrants apprehended at the border to the place 
where they entered, regardless of their country of origin, even while awaiting 
legal proceedings in the United States.12 The Mexican foreign minister has re-
peatedly stated that Mexico will not admit people of other nationalities if the 
United States tries to send them back (Agren and Stanglin, 2017). At the same 
time, Trump has managed to reduce the number of countries that in the past 
had refused to accept returned migrants.13 This policy is another aggression 
against Mexico and another point of tension in the already damaged bilateral 
relationship. The Mexican government must continue to demand that only 
Mexicans be returned.

c)  Separation of families. As part of several aggressive efforts to deter illegal im-
migration, in April 2018 the Trump administration adopted a “zero tolerance 
policy” and began separating parents from their children if they attempt to 
cross the border “illegally” into the United States. Even though the law allows 
families who cross “illegally” to remain together while their case is pending, 
more than 2 000 children were forcibly separated from their parents under 
Trump’s policy until May 31.14 While parents were prosecuted, children were 
placed in the custody of the Health and Human Services Department. On 
June 20, Trump was forced to sign an executive order reversing this highly 
controversial policy after a national and international outcry demanding that 

12  If a non-Mexican migrant has an asylum claim, he/she must wait the necessary time in Mexico for a judi-
cial appointment in the United States (Kopan, 2017). 

13 This dropped from 23 countries in May 2016 to 12 in May 2017 (Bedard, 2017).
14 An additional 1 500 unaccompanied children were detained at the border.

Norteamérica 26.indb   203 21/11/18   14:04



204 (DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.335)

Mónica Verea

norteaMérica

families remain together. Nevertheless, and contradictorily, as usual, Trump’s 
order instructs government officials to continue the “zero-tolerance” policy, 
prosecuting all immigrants who enter the U.S. illegally.15 A federal judge in 
California ordered the reunification of all families and a halt to family separa-
tion at the border.16 This heartless policy is an absolute violation of human 
rights that should be taken into consideration by multilateral institutions and 
to pressure congresspersons to end Trump’s perverse and damaging actions.

IncreAsIng domestIc enforcement 

Executive order 13 768, Enhancing Public Safety in the Interior of the US (EO), issued 
January 25, was established in accordance with the immigration enforcement and 
removal priorities in the interior. The following are some actions and policies Trump 
has implemented: 

a)  Acceleration of the detention of migrants in the interior. Through the “En-
forcement of the Immigration Laws to Serve the National Interest” memorandum 
issued on February 20, 2017, Trump instructed federal agencies to enforce im-
migration laws against “all removable aliens.” This is nothing new. During 
their respective two-term administrations, Obama, nicknamed the “Deport-
er-in-Chief,” deported 2 700 000 undocumented immigrants, while his prede-
cessor, George W. Bush, deported 2 000 000. However, Trump’s approach is 
different from Obama’s “criminals only” strategy throughout his eight years of 
presidency under the Secure Communities policy. For example, during FY 2016, 
Obama’s final year as president, fewer than 240 255 migrants were deported 
(90 percent had been convicted of crimes). Removals declined from 240 255 in 
FY 2016 to 226 119 in FY 2017 (see Graph 3). The difference is that 43 percent of 
them were non-criminals (only violators of immigration law), a huge contrast 
with the Obama Administration (ice, 2017). Although Trump’s administration 
has not been able to surpass the number of deportations effected under 
the Obama administration, Trump has made the pool of “deportables” much 
larger. Now, anyone suspected of being undocumented is at risk, even if they 

15  Trump is asking the court for a modification of the 1997 Flores Settlement Agreement, which prohibits the 
detention of migrant children for more than 20 days. 

16  The order requires federal officials to stop detaining parents separately from their minor children and to 
reunify all parents with their children under the age of 5 within 14 days and with their children age 5 and 
older within 30 days (Jarret, 2018).
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have been in the United States for more than 15 or 20 years. This has resulted 
in the separation of families who have lived together for many years, worked, 
some having created their own businesses and other productive investments, 
and payed taxes (Verea, n/d). Therefore, the spectrum of deportable migrants, 
which under Obama focused on criminals, has expanded to newly-arrived 
migrants as well as fulfilling pending removal orders.

b)  Hiring of more agents and judges. Trump’s executive order proposes assign-
ing 10 000 more agents in the interior, appointing more immigration judges, 
and expediting deportation hearings. He also suggests improving, building, and 
operating more detention centers for undocumented immigrants near the border. 
As a rule, U.S. authorities apprehend an undocumented migrant caught in 
the attempt to cross the U.S.-Mexico border and deport them if they are found 
in the interior. Deportation is not as simple as spotting, handcuffing, and put-
ting migrants on a plane: an official order of removal must be issued, usually 
by an immigration judge. If the government decides not to hold the immigrant 
due to lack of resources and the person is likely to show up in court anyway, 
it can practice “catch and release” (Lind, 2018), which means releasing mi-
grants from detention as they await court hearings that can take place months 
or years later.

Currently, more than 684 000 cases await hearings in approximately 60 
courts with 375 judges across the country (see Graph 4). Immigrants wait an 
estimated average of 677 days to be brought before a judge (Park, 2017). Due 
to this, Trump is encouraging expedited hearings, for which previous proce-
dures are not necessarily completed in order to deport more immigrants more 
quickly, which shows his hardline, inhumane position. This is the why Trump 
is pressuring judges with a Department of Justice evaluation in order to ac-
celerate deportation cases. One implication of this authoritarian attitude is 
that Trump is potentially jeopardizing the courts’ fairness and perhaps lead-
ing to far more deportations than are required.

c)  Increased deportations. Trump believes that in order to increase the number 
of deportations, state agencies and local police must be further empowered by 
signing more 287(g)17 agreements and by reinstalling the Secure Communities 

17  Section 287(g) of the Immigration and Nationality Act empowers the federal government’s dhs to reach 
agreements with local governments to enter into agreements with state and local law enforcement units to 
allow their trained officers to assist with the investigation, apprehension, or detention of removable non-
citizens. That is, policemen can now question the immigration status of foreigners and report it to immi-
gration authorities (Verea, 2014a).
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Program.18 As part of his hardline immigration policy, Trump has placed great 
emphasis on finding local agents to perform the duties of immigration officers 
in the interior.19 

Trump’s reactivation of the Secure Communities Program has the aim of iden-
tifying any non-citizen liable to removal without considering the severity of the 
charges against them and granting local jurisdictions the power to prioritize these 
cases. This directive increases the risk of removal for any unauthorized immigrant 
who comes into contact with the criminal justice system. However, since many 
local jurisdictions refuse to honor ice detainers for less serious crimes because 
of a series of court rulings that have flagged privacy concerns, the impact of the 
program is generally more limited than expected (Pierce, Bolter, and Selee, 2018). 

d)  Punishing Sanctuary Cities.20 Unlike Obama’s, Trump’s administration is seek-
ing to punish jurisdictions that act as sanctuary cities by withholding federal 
funds from them if they do not comply with federal laws. 

In September 2017, ice announced that it had conducted a four-day nation-
wide enforcement operation focusing specifically on non-cooperative cities, 
resulting in the arrest of almost 500 immigrants. Cities targeted included Chica-
go, Los Angeles, New York, and Philadelphia (ice, 2018b). To reaffirm his extreme 
position, Trump recently ordered raids in certain sanctuary cities that have re-
fused to cooperate with the federal authorities, a sign of his authoritarianism. 

Mayors and police chiefs of sanctuary cities have responded by filing 
lawsuits against Trump to block federal efforts to force local authorities to co-
operate with immigration agents. San Francisco District Court Judge William 
H. Orrick has temporarily struck down this decree. He argues that the presi-
dent has surpassed his powers, since Congress is the body authorized to ap-
prove and assign funding and not the executive branch. On the other hand, 
Trump’s supporters, like the governor in Texas and more than a dozen other 
Republican states filed a lawsuit against California’s so-called Sanctuary Laws.21 

18   This program was in effect between 2008 and 2014 and had the purpose of sharing information that cross-
checks the fingerprints of people put into state or local police custody with Federal Bureau of Investigation 
(fbi) and dhs databases in order to remove non-citizens. In 2015, it was replaced by the Priority Enforce-
ment Program (pep), which allowed local jurisdictions to set the parameters for their cooperation with ice.

19  Of the 76 287(g) agreements currently in force, the Trump administration has promoted 47 (ice, 2018a; 
Hermann, 2018). 

20  Sanctuary cities are the cities, counties, and states that do not cooperate with ice in enforcing immigration laws. 
This non-compliance ranges from local law enforcement agencies refusing to hold people for ice past their relea-
se date to preventing ice from entering city jails or refusing to provide it with information about those in custody. 

21  In March 2018, the states that joined Texas were Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, 
Louisiana, Michigan, Missouri, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, South Carolina, and West Virginia. 
John Bel Edwards, the governor of Louisiana, is a Democrat.
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I believe sanctuary cities will continue to be a target for restrictionist Republi-
cans in the Trump era and will be in the middle of the constant battle between 
the executive branch, Congress, and the courts. Fortunately, Trump has met 
with the rejection of state courts throughout this year and a half.

e)  Expantion of the E-Verify Program.22 Trump has suggested the allocation of 
US$23 million to expand this program and make it mandatory nationwide. 
Although use of the system is not currently required at a federal level, many 
states have laws that either require or encourage employers to use it (Basten, 
2018). Nevertheless, it is important to note that in recent years very little has 
been done to punish employers who hire undocumented immigrants. If be-
tween 2009 and 2016 the Obama administration deported more than 2.7 mil-
lion immigrants, in that same period, only 1 337 business managers were 
arrested on charges including the “illegal hiring” of personnel, tax evasion, 
and money laundering (Carter, 2017). Since ice does not break down statistics 
for infringement, it is not clear how many convictions were handed down for 
the hiring of undocumented workers. In the period analyzed, the Trump ad-
ministration appears to have taken a step toward its goal by launching a se-
ries of largely publicized raids at 98 7-Eleven stores in towns and cities in 17 
states (Pearce and Castillo, 2018). However, this does not mean that criminal 
and civil fines have been applied to employers or that they have lost their 
business licenses, which, to my knowledge, very seldomly occurs.23 

endIng the temporAry protected stAtus grAnted 
by prevIous AdmInIstrAtIons

a)  Deferred Action for Childhood Arrivals (daca). Following his campaign 
promises to rescind Obama’s executive orders and under pressure from an 
ultra-conservative base —several states threatened to sue the new adminis-
tration if it did not end daca—, Trump decided to overturn the program in 

22  E-Verify is a system managed by the Department of Homeland Security (dhs), the Verification Division of 
U.S. Citizenship and Immigration Services (uscis), and the Social Security Administration. The system 
itself is Internet-based and uses information from an employee’s I-9 form and Employment Eligibility 
Verification, as well as dhs and Department of State (dos) records to confirm the employee is authorized to 
work in the U.S.

23  Fines can be high, for example, first offenders can cost an employer US$250-US$2 000 per undocumented 
employee; second-offense fines reach US$2 000-US$5 000; three or more offenses, US$3 000-US$10 000 per 
undocumented employee. A pattern of knowingly employing “illegal” immigrants can mean extra fines 
and up to six months in jail for an employer (Tran, 2018).
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September 2017 and gave Congress six months to work on it. This cruel and 
inhumane resolution has negatively affected 690 000 migrants, 80 percent of 
them Mexican.

Lawsuits from 15 states allege that Trump violated the Equal Protection 
Clause by targeting a cohort of “Dreamers,” revealing “a racial animus” to-
ward Mexicans (Neumeister and Johnson, 2017). I am certain that if the ma-
jority of the “Dreamers” were of Caucasian descent, Trump would not have 
made this decision. daca recipients are generally productive young people 
who study and most of them work. Trump has once again revealed his “Mex-
ican-phobia” (Verea 2017a, 2017b). Trump’s actions on daca, plus the looming 
threat about nafta, have thrown bilateral relations between Mexico and 
the U.S. into a deep crisis, one we had not seen since the establishment of the 
agreement in 1994.

It is important to note that since September, Senate Democrats have been 
pushing for a solution for Dreamers and opposing the building of the wall. 
On January 20, 2018, they partially won the first battle, which led to a three-
day government shutdown, offering the party’s support for the construction 
of the wall and the appointment of more border agents in exchange for a solu-
tion for Dreamers; but this was not successful. Trump’s response was the re-
lease of a “four-pillar” proposal for a daca deal, which features a pathway to 
citizenship for an estimated 1.8 million undocumented “Dreamers”; a US$25-
billion budget for border security; and a reshaping of the legal immigration 
system, limiting the Diversity Visa Lottery and family-based migration.24 Trump 
suggests that with the restriction of these benefits, available green cards will 
be given to the millions of people who have waited up to 30 years for one,25 
an unbelievable situation. One month later, to protect Dreamers, the Senate 
proposed and voted four unsuccessful immigration bills:

•  The Coons-McCain Bill,26 which allocated no money for Trump’s border wall 
initiative, but did include some border security measures;

24  The Diversity Visa Lottery was part of the 1990 immigration reform and intended to diversify the country’s 
immigration pool. It consists of an annual selection of green card applications submitted by individuals 
from countries with low rates of migration to the United States.

25  Trump proposes limiting family admissions to spouses and minor children, eliminating visa categories 
such as married and unmarried adult children, parents of adult of U.S. citizens, and siblings of adult U.S. 
citizens. Experts have estimated that removing these categories would reduce the approximately 1 million 
green cards given out yearly by 25 percent to 50 percent (Kopan, 2018).

26  Proposed by Senators Chris Coons (d-de) and John McCain (r-az), this bill failed 52 to 47, with Democrats 
almost united in favor and Republicans mostly voting against it.
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•  The Toomey amendment,27 which would have penalized sanctuary cities that 
refuse to enforce federal immigration policies by withholding federal funding 
from them;

•  The Grassley Bill28 and the Common-Sense Caucus,29 which sought to open a 
pathway to citizenship for about 1.8 million Dreamers, allocate US$25 billion 
for a southern border wall, curtail family immigration, and eliminate the Di-
versity Visa Program. It reduces the chances for daca recipients to successful-
ly sponsor their parents for legal status. 

Taking into account that House Republican leaders opposed including 
immigration matters in a tentative spending deal, Trump signed the Omni-
bus Bill without providing a resolution for daca. The lack of funding for the 
building of the wall made him angry.  

Since then, Congress and the executive branch have been striving to make 
a deal with no results, unlike in the courts. On January 9, 2018, San Francisco-
based U.S. District Court Judge William Alsup issued a nationwide injunction 
ordering the government to resume daca renewals (Gerstein, 2018). He argued 
that the Trump administration had failed to justify the ending of the program 
and that the plaintiffs (the states of California, Maine, Maryland, Minnesota, and 
New York, as well as the University of California) had a good chance of winning. 

On January 13, 2018, U.S. Citizenship and Immigration Services (uscis) began 
accepting daca renewals (uscis, 2018). On February 26, the Trump adminis-
tration urged the Supreme Court to intervene, but the latter dismissed the 
complaint, choosing instead to allow the matter to proceed through the lower 
courts. One month later, Judge Nicholas G. Garaufis of Federal District Court 
in Brooklyn issued an injunction ordering the Trump administration to keep 
daca in place while he considered the legal merits of the suit. He noted that 
Trump’s numerous “racial slurs” and “epithets” –both as a candidate and as 
president– had created a “plausible inference” that the decision to end daca 
had violated the “Equal Protection” Clause, suggesting that there may have 
been an improper racial motivation for rescinding daca (Feuer, 2018). The 9th 
Circuit Court of Appeals put its review of Alsup’s decision on fast track, but 
legal experts do not expect a decision anytime soon, and the case will probably 

27  Sen. Pat Toomey (r-pa) proposed the amendment, which failed 54 to 45 votes, with most Democrats 
against.

28  Grassley failed, 39 to 60. Democrats opposed the bill en masse. It had been strongly supported by 
Trump. 

29  Democrats almost unanimously backed the plan, but it failed 54 to 45, and Trump threatened to veto it.
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go to the Supreme Court, and that should preserve daca through the Novem-
ber midterm elections.

So far, Trump has killed daca and rejected two bipartisan deals, blaming the 
Democrats in Congress for not finding solutions. Even though most daca recipi-
ents remain in limbo, the court’s decision maintains a legal shield for “daca-
mented immigrants” in place for the rest of this year. U.S. Citizenship and 
Immigration Services (uscis) is accepting requests for daca renewals (uscis, 2018), 
which has meant a significant victory for the courts and a defeat for hard-lin-
ers in the Trump administration. 

Nevertheless, the war against daca continues. As they promised before 
Trump’s attempted overturn of the program, Texas and six other states (Ala-
bama, Arkansas, Louisiana, Nebraska, South Carolina, and West Virginia) 
sued the Trump administration in May 2018 over its failure to terminate daca. 
The suit demands the U.S. District Court for the Southern District of Texas 
“declare daca unlawful” and block the federal government from issuing any 
more work permits under the program (Sacchett, 2018).

b)  Temporary Protected Status (tps).30 The Trump administration abruptly decided 
to end tps benefits for approximately 437 000 immigrants, most of them from 
Central America and the Caribbean, by 2020. tps allowed them to stay legally in 
the U.S. after natural disasters struck their home countries. Up until now, this 
affects 200 000 immigrants from El Salvador; 58 557 from Haiti; 5 306 from Nic-
aragua; 7 000 from Syria; 9 000 from Nepal; 1 048 from Sudan; and 846 from 
Liberia (Johnson, 2018). Even though, the political situation in Honduras is 
extremely difficult, Trump has also decided to end the protection of 86 000 im-
migrants who will face the same situation in July 2018 (Tiffani and Wilkinson, 
2018). He has described some of these countries as “shitholes,” the most racist 
qualification a public figure could make, a statement he subsequently denied 
because of its severely racist implications. Half of tps recipients have lived in the 
U.S. for at least 16 years. Eighty-eight and a half percent of them are part of 
the national workforce, a much higher percentage than the national average 
(Johnson, 2018). Ending tps would have a devastating impact on the social and 
economic fabric of cities across the country and in Central America. The United 
Nations just recently stated that more than 294 000 asylum seekers and refugees 
from Northern Central America had been registered globally in 2017, an increase 

30  Congress created the tps under the Immigration Act of 1990 as a temporary form of humanitarian protec-
tion offered to nationals of certain countries who are in the United States and unable to return to their 
countries due to violent conflict or natural disasters.
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of 58 percent compared to the previous year. I hope that Congress will eventu-
ally approve a bill to protect tps holders and stop this inhumane situation, pro-
viding them with permanent legal residency and a pathway to citizenship.

estAblIshIng trAvel bAns And lImItIng refugee entry

a)  Travel Bans. The executive order “Protecting the Nation from Foreign Terror-
ist Entry” (The White House, 2017b), signed January 27, 2017, has been 
amended to create a second and a third version. In its original version, known 
as the Travel Ban, Trump proposed to temporarily block entry of visitors from 
Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen for 90 days. The second 
version, issued March 6 (Executive Order 13780, with the same title), applies 
to six of the originally banned countries and excludes Iraq. When it was im-
plemented, this action created chaos at different points of entry, preventing 
access even to foreigners with permanent visas and triggering numerous pro-
tests. Both versions of the order were canceled by federal judges who deemed 
them unconstitutional for discriminating against Muslims for their religion, 
another victory in the courts against Trump. Faced with a second rejection, 
Trump gave orders for the Department of Justice to defend this executive or-
der in the courts. Surprisingly, the Supreme Court partially suspended the 
appellate court decisions that had temporarily stopped the implementation 
of key aspects of the executive order and agreed that it would allow entry of 
individuals from these countries only if they have a “good-faith relationship” 
with a person or entity in the U.S. (Rosenberg, 2017). 

On September 24, 2017, the White House issued a third executive action, 
“Enhancing Vetting Capabilities and Processes for Detecting Attempted En-
try into the United States by Terrorists or Other Public-Safety Threats” (The 
White House, 2017c), based on the provision of the March 6, 2017 executive 
order. The latter bans travel to the U.S. for citizens from eight countries: Iran, 
Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen, Somalia, and Chad. This time, 
the courts issued nationwide injunctions suspending the ban for nationals of 
all of the listed countries except North Korea and Venezuela. After a Justice 
Department appeal, the Supreme Court allowed the travel ban to be fully im-
plemented as the case continues to wind its way through the judicial system.

On April 10, 2018, Trump published another proclamation (The White House, 
2018) lifting the entry ban on Chad, since that country has improved its identity-
management practices by taking concrete action to enhance travel document 
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security for its nationals. Restrictions for other countries remain in place (Office 
of Visa and Immigration Services, 2017). Challengers argue that Trump’s cam-
paign speeches and tweets against Muslims are a clear indication that the ban was 
aimed at a particular religious group and not justified by security reasons as 
Trump has argued (Liptak and Shear, 2018). Unfortunately, on June 26, 2018, the 
Supreme Court ruled that Trump has the authority to ban travelers from certain 
Muslim-majority countries if he thinks it is necessary in order to protect the United 
States, a victory for Trump and a major affirmation of his presidential power 
(Barnes and Marimow, 2018). In the past 18 months, the travel ban has had highly 
negative consequences for Muslims. The number of immigration visas issued to 
people from Muslim-majority countries has gone down by 26 percent, and tem-
porary visitors have reduced by 32 percent, compared to 2016 (Nowrasteh, 2018). 
Moreover, the number of “new arrivals” from Muslim-majority countries under 
the travel ban is heading toward an 81-percent drop in 2018.

b)  Limiting Refugee Admissions. In the first version of this executive order, 
Trump limited total refugee admissions to 50 000 people annually, contrast-
ing with the 110 000-person limit established under Obama, another rage ac-
tion against former president. The United States admitted 79 977 refugees in 
FY 2017, compared to 92 071 in 2016 (aic, 2018). Trump intends to reduce this 
number to 45 000 by 2018, the lowest since the 1980s. In the first year of the 
Trump administration, the number of cases of border agents rejecting asylum 
applicants at the border using various tactics outside the law has increased 
markedly. In fact, legal claims have been made against border patrol agents 
who have rejected asylum-seeking migrants. 

It is important to note that, since 2014, violence in Central America has 
prompted tens of thousands of people to make the journey to the United States 
and seek asylum.31 They either turn themselves in to U.S. authorities on their 
arrival or sneak into the country illegally. Some of the “caravan” migrants previ-
ously mentioned have requested asylum hoping to stay in the United States. 
Under the “zero tolerance policy,” asylum seekers have been prosecuted for 
crossing the border “illegally.” The law states that once an asylum seeker has been 
screened, the government must make an individual decision on whether he or 
she should be released or detained. Along with the cruelty of the family separa-
tion policy, this has resulted in a lose-lose situation for migrants, but for Trump’s 
image as well.

31  According to government officials, the demand for asylum is growing today: one migrant out of ten 
applies for it today compared to only one percent in 2011 (Jordan, 2018).
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reformIng the ImmIgrAtIon system

a)  Immigration Admissions Policy. Trump believes that the immigration system 
should be reformed. He supports the Reforming American Immigration for a 
Strong Economy Act (raise Act), also known as the Cotton-Perdue Bill.32 The 
raise Act aims to create a merit-based point system, in order to substantially re-
duce the annual admission of immigrants, as well as the issuance of green cards 
from the current approximately one million to 500 000 by 2027. Trump has also 
called for limiting “chain migration,” a term he repeatedly uses to discuss fam-
ily-based migration for relatives other than spouses and minor children. The 
main purpose of this bill is to admit immigrants based on their merits and work 
skills, eliminate certain categories of visas for non-immediate relatives, and sus-
pend the visa lottery. Trump believes there is no reason “to bring in dozens of 
increasingly distant relations” with “no real selection criteria” (The White House, 
2017d). Today, approximately 63 percent of immigrants are admitted into the 
U.S. via family reunification, and around four million family members are on 
the waiting list for immigrant status. Trump supports the idea that admissions 
should be granted under a meritocratic system assigning applicants more points 
for having a high-paying job offer, high English test scores, educational achieve-
ment, and being close to 25 years of age, among other requirements, similar to 
the ones applied in Canada and Australia (Munro, 2017). I hope this initiative is 
not approved, given that approximately 16 percent of the one million immigrants 
admitted annually into the U.S. come from Mexico, the country that receives the 
largest number of visas in this category (see Graph 4). Sadly, some evidence ex-
ists that the administration has already slowed down the entry of family-based 
migrants. The number of applicants accepted for family-based visas dropped by 
nearly a quarter during 2017 to around 406 000 from 530 000 in 2016, despite the 
similar number of applications received during both periods (Rosenberg, 2018). 
This is in essence a perverse action to further Trump’s intentions to end “chain 
immigration.” Simultaneously, the Trump administration has increased the ob-
stacles for immigration candidates by requiring personal interviews for the first 
time and requesting more information than usual; the result has been a slow-
down in the processing of requests (Saleh, 2017). 

b)  Non-Immigrant Admissions Policy. The State Department has proceeded 
to require an increased scrutiny of all applicants for non-immigrant visas. In 

32  Republican Senators Tom Cotton of Arkansas and David Perdue of Georgia drafted the raise Act bill 
(Nakamura, 2017). 
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order to obtain or renew a non-immigrant visa, applicants have to submit five 
years of social media, e-mail, and telephone records. Under the slogan “Buy 
American, Hire American,” highly-skilled immigrants who have had their 
H1-B visas renewed for many years while they wait for a green card now face 
new scrutiny and compliance rules. This is an unprecedented level of difficul-
ty for immigrants seeking customary renewals of their visas. These changes 
make it much costlier for employers to hire skilled foreign workers requiring 
H-1B visas, which is a probable reason that applications have dropped by 20 
percent between 2016 and 2018 (Nowrasteh, 2018). Another aggressive policy 
has been the ending of work permits for the wives of H1-B visa-holding work-
ers, who in turn receive H-4 visas, another kind of revenge for Obama’s former 
policies.33 Surprisingly, the spending bill approved in March 2018 allowed for 
a larger number of low-skilled non-agricultural workers (H-2B visa holders), 
contrary to Trump’s alleged intentions of giving more opportunities to 
young, less-educated U.S. workers. The bill allows the Department of Home-
land Security (dhs) to admit 63 000 more H-2B guest workers for 2019, almost 
doubling the size of this program, which has a yearly cap of 66 000.34 Also, 
the number of foreign students at U.S. universities dropped by about 17 per-
cent in 2017 compared to the previous year and is likely to fall further.35

conclusIons And fInAl reflectIons

A hard-line, ultraconservative migratory policy has been the common denominator 
in the first 18 months of the Trump presidency. Trump’s anti-immigrant and anti-Mex-
ican attitudes and policies have caused irreparable damage to immigrants in general 
and those of Mexican origin in particular. His violent rhetoric, hate speech, and ongo-
ing bullying from a white-supremacist stance have created fertile ground for racism 
to surface in the form of nativist, discriminatory, violent attitudes against non-white 
immigrants, as if these unacceptable forms of behavior were being validated by the 
authorities. It seems Trump really wants to “make America white again.”

33  The Obama administration allowed H-4 visa holders to work. About 91 000 of them, many of whom are as 
skilled as their spouses, leaped at the opportunity (Nowrasteh, 2018).

34  The number of certified positions increased by 12 percent from 119 232 in FY 2016 to 133 985 in FY 2017 
(Center of Immigration Studies, 2018). 

35  A major draw for studying in the United States is the possibility to work there after graduation. Those with 
student visas can work legally for 12 months after obtaining their degrees, and stem graduates can stay for 
three years under a program called Optional Practical Training. In 2016, about 200 000 students signed up 
for opt, often a first step toward obtaining an H-1B visa (Nowrasteh, 2018).
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Without congressional approval, the Trump administration has implemented a 
wide variety of executive actions and directives with the intent of overhauling the 
U.S. immigration system. Nevertheless, some of these still await resolution, such as 
the building of the wall, an icon of Trump’s anti-immigrant rhetoric. The president’s 
eagerness to secure the southern border at a time when migrant apprehensions are 
at their lowest levels since 1971 seems incomprehensible. His constant threats to quit 
nafta if the Mexican government does not pay for the border wall have greatly dam-
aged the historically strong bilateral relationship between the U.S. and Mexico. 

Even though the number of deportations has remained similar to that of the fi-
nal year of the Obama administration, Trump has called excessive attention to them, 
making unauthorized immigrants more vulnerable. Unlike his predecessor, Trump 
has made the pool of “deportables” much larger, and as a result, non-criminal unau-
thorized immigrants are now in constant danger of being deported and facing separa-
tion from their families as well as the fear of returning to a country almost unknown 
to them. I am convinced that the real wall is being built within the U.S. through the 
cruel hunt for unauthorized migrants, further dividing the already fractured society. 
This entire situation has caused severe damage to the migrant community by violat-
ing its basic human rights.

daca has been a major point of disagreement among the Trump administration, 
Congress, and the courts. His having repealed daca knowing that 80 percent of the 
680 000 “dacamented migrants” are Mexican evidences Trump’s “anti-Mexicanism.” 
He has rejected several bipartisan bills put forward in the Senate to resolve the status 
of daca, leaving these migrants in limbo. Fortunately, the courts have offered them 
temporary relief, which poses a defeat for Trump and his hard-line followers. Simi-
larly, ending tps for almost half a million protected migrants would have a devastat-
ing impact, forcing them to return to their original countries. I hope the Democrats 
will gain control of at least one of the houses of Congress in the coming 2018 mid-
term elections and approve a humanitarian bill granting permanent legal residency 
and a pathway to citizenship for all daca and tps recipients. 

On the other hand, Trump’s several versions of the travel ban, which unfortu-
nately have been supported by the Supreme Court, have had and will continue to 
have a tremendous negative impact on Muslims, since immigrant visas for people 
from Muslim-majority countries will be increasingly difficult to obtain. His heartless 
“zero tolerance policy,” which includes the separation of migrant families, has af-
fected mainly Central American families seeking asylum. It is imperative for the 
Mexican government to demand that children should not be separated from their 
parents —a violation of their elemental human rights—, bringing this claim before 
multilateral institutions and hopefully moving Congress members to stop Trump’s 
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perverse actions. The Mexican government has been apprehending an increasing 
number of Central Americans crossing its territory in search of the American Dream, 
facing “the dangerous journey to the North.” Our government has done an expen-
sive and painful job to indirectly satisfy the needs of the U.S. government through a 
form of bilateral cooperation not recognized by the Trump administration, which 
continuously demands more intensive cooperation. Simultaneously, our northern 
border has become an increasingly problematic and conflictive region, since many 
Central Americans and other nationals have been deported or are still waiting there 
to enter U.S. territory. The Mexican government should continue to demand that the 
Trump administration verify the nationality of deportees and demonstrate that they 
have had a deportation trial.

In order to overhaul the U.S. immigration system, which he perceives as “bro-
ken,” Trump has enjoyed broad discretion as president, promoting several anti-im-
migrant actions and policies without congressional approval. In a polarized society, 
objections from the courts have played an important role in countering Trump’s an-
ti-immigrant stance. I believe Democrats in Congress have a fundamental role to 
play in advancing a piecemeal immigration policy that may eventually lead to a 
comprehensive immigration reform. I hope that national and international organiza-
tions as well as U.S. civil society will continue to act in favor of the increasingly vul-
nerable unauthorized migrants. 
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el medIo es el mensAje (y el sujeto): medIAcIón en lA erA de trump

Como cada vez que surge un nuevo medio de comunicación, en la era digital apenas 
estamos evaluando las repercusiones de esos medios en el consumo de productos 
culturales, y cómo se ejerce el poder a través de las subjetividades que se proyectan. 
Hay posturas muy optimistas e irreales que ven estos nuevos medios como una revo-
lución cultural y económica (Prassl, 2018). También están los enfoques posestructura-
listas que cuestionan desde el hecho de llamarlos nuevos medios, hasta los niveles de 
intermediación en la subjetividad y sus implicaciones biopolíticas, es decir, cómo se 
reproducen sujetos sociales que se vuelven biopartes del engranaje neoliberal (Prassl, 
2018; Rose y Spencer, 2016). Como lo sugiere el filósofo camerunés Achille Mbembe, 
los nuevos medios y el sujeto son la misma cosa: “La era computacional (la era de Fa-
cebook, Instagram, Twitter) está dominada por la idea de que hay pizarras limpias en 
el inconsciente. Los nuevos medios no sólo han levantado la tapa que las épocas cul-
turales anteriores habían puesto en el inconsciente. Los nuevos medios se han con-
vertido en las nuevas infraestructuras del inconsciente” (Mbembe, 2016).

Las posturas estructuralistas son lapidarias. Algunos autores en esta tradición 
dicen que los nuevos medios permiten la explotación del trabajo inmaterial en espa-
cios que son o deberían ser de esparcimiento y no de lucro; este trabajo produce bienes 
intangibles centrales para la economía neoliberal tales como información, conoci-
miento, ideas, imágenes, relaciones y afectos, y en ese trance convierten a los su  jetos 
que los producen en parte integral de la economía (Prassl, 2018; Rose y Spencer, 2016). 
Otros la llaman la “economía Uber” o “de concierto”, por su centralidad en la creación 
y uso de apps que conectan en línea a consumidores, negocios y trabajadores, y por 
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ser como un concierto de rock en el que el artista da un show y no tiene mayor com-
promiso con sus espectadores después de él. En esta economía, como si se tratara de 
una “lucha de clases 2.0.”, las clases medias y altas usan apps para comprar servicios, 
pero esos servicios son los mismos sujetos precarizados que operan la tecnología y 
producen los algoritmos que aquéllos adquieren; esto constituye una paradoja por-
que los sujetos-servicio son también los sujetos-trabajadores (Prassl, 2018).

Las posturas posestructuralistas son más conciliadoras y sugieren que la tecno-
logía de los medios de comunicación siempre ha sido parte del sujeto social, y cum-
ple la función de mediar su relación con la vida económica, social y cultural. Para 
analizar esto Kember y Zylinska proponen el concepto de mediación, que entraña el 
supuesto axiomático de que desde que empezó a usar tecnología, el sujeto social se 
ha transformado a sí mismo con su uso, forma y contenidos. Mediación es el proceso 
originario del surgimiento de los medios, en el que las tecnologías son estabilizacio-
nes en marcha de los flujos mediáticos (Kember y Zylinska, 2015: 21).  La mediación 
sirve para hablar de los nuevos medios en el contexto de continuidad y cambio, y no 
en un trayecto lineal de antecedentes. El punto de la mediación es analizar lo que 
emerge de los procesos de cambio tecnológico y lo que está siendo mediado (Kem-
ber y Zylinska, 2015: 11). 

La mediación es un concepto que sirve para apreciar el papel de las plataformas 
de video en streaming para el consumo de productos culturales, pues permite evaluar 
los efectos simultáneos del medio y el producto cultural. La aparición de plataformas 
como Netflix, Amazon Prime, Vevo o Hulu, entre otras, ha hecho más accesible y flexi-
ble el consumo de programas y películas, y ha cambiado incluso la oferta de la tele-
visión tradicional, de tal forma que el consumidor las agota rápidamente y exige más 
producciones. Este consumo permite que se produzcan programas de calidades diver-
sas y para distintos públicos de forma simultánea y rápida, y la oferta de plataformas y 
variedad de contenidos han modificado al consumidor en sus exigencias; algunos 
pueden permanecer igual, pero es un hecho que estamos teniendo un público más 
informado y educado que exige calidad en producción y contenidos (Orozco, 2016).

La mediación en la producción de cultura pop en Estados Unidos adquiere un 
papel político importante porque es un espacio donde se reproduce el neoconserva-
durismo y la posverdad características del gobierno del actual presidente Donald 
Trump. Por un lado, en cuanto al neoconservadurismo, importantes representantes 
mediáticos de esta perspectiva, como la familia Mercers, magnates de la industria 
digital, invirtieron millones en la campaña de Trump; y la cadena de TV Fox es una 
gran promotora suya y de las visiones neoconservadoras de sus aliados (Janjevic, 
2018).  Por otro lado, acerca de la posverdad, ésta se encuentra mediada por las series 
y otros productos culturales. La Real Academia de la Lengua Española la define 
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Dossier

como los contenidos en los que “las aseveraciones dejan de basarse en hechos objeti-
vos, para apelar a las emociones, creencias o deseos del público”. Es decir, la verdad 
que era independiente de las opiniones, hoy se construye –a través de la mediación– 
con la convicción con la que se reiteran las opiniones y las creencias, incluso si éstas 
son falacias y llamados al odio, y no tienen un fundamento objetivo o material. Se 
crea una categoría de verdad falsa o falsedad verdadera, una categoría intermedia 
entre la verdad y la mentira, que se legitima y reafirma en plataformas como Face-
book y Twitter, pero también a través de documentales y series televisivas transmiti-
das en plataformas de video en streaming como Netflix y Fox Now. 

El panorama complejo de política y mediación que se observa en diversas series 
que ofrecen estas plataformas se analiza críticamente en los cinco ensayos que com-
ponen este dossier especial, mismo que recoge en versiones revisadas y editadas los 
trabajos que analizan el contexto social y político estadunidense y su relación o pro-
yección en el imaginario cultural de ese país. Estos trabajos plantean dos polos de 
análisis: 1) el de las series y contenidos que reproducen los discursos neoconserva-
dores y de posverdad del presidente Donald Trump; y 2) los que cuestionan discur-
sos y políticas represivas, autoritarias y racistas antes y a partir de Trump.  

La primera postura está muy relacionada con lo que el pedagogo crítico cana-
diense Henry Giroux nomina la cultura de la crueldad. Ésta se produce, reproduce y 
esparce a través de los medios masivos y visuales que “se han convertido en una 
fuerza pedagógica poderosa que reconfigura la naturaleza misma de la política, la 
producción cultural, el compromiso y la resistencia” (Giroux, 2007: 19). Giroux asegu-
ra que los medios hoy en día son subsidiarios de las corporaciones y que ellas contro-
lan la producción cultural, lo que provoca la creación de contenidos sin imaginación. 
Estos productos, dice, libran una “guerra pedagógica” con casi cualquier noción crí-
tica de política que busque alentar a la gente a que piense y actúe críticamente. Son 
las corporaciones y no el interés común lo que determina lo que significa educarse 
(Giroux, 2017). Para este autor, los medios corporativos producen una cultura de la 
crueldad que alienta la desechabilidad de pobres, mujeres, negros, latinos y musulma-
nes. Esta cultura hace pasar por sentido común acciones destinadas a la limpieza so-
cial, la criminalización y la encarcelación masiva de las minorías y las mujeres, y un 
vehículo privilegiado para diseminarla son justamente los medios (Giroux, 2011).

Los textos de Sayak Valencia, Francisco Peredo Castro y Andrew R. Holzman se 
encuentran en esta perspectiva. Desde el transfeminismo y el posestructuralismo, 
Valencia analiza la influencia de los dispositivos culturales en la reprogramación 
de la subjetividad capitalística en su dimensión sensible y la importancia de la cul-
tura pop en la conformación de esta realidad hipermediada y g-local. Analizaremos las 
conexiones entre la psicopolítica digital, la cultura de la celebridad y el régimen live 
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como un conglomerado discursivo, material, económico y epistémico que está repro-
gramando nuestra sensibilidad a partir de la fabricación realidades estetizadas, pro pa-
 gadas por las series de televisión transmitidas por Internet.

Peredo Castro, por su parte, utiliza un marco funcionalista más tradicional para 
analizar, a partir del concepto de agenda setting, cómo determinados medios, sucesos 
y personajes son protagónicos, como para “establecer la agenda” de la discusión me-
diática. Esto, y el que Trump “haya conseguido el apoyo de millones de ciudadanos 
(sobre todo hombres blancos de clase media, sin educación superior, pero no sólo)” 
invitan a recurrir a otra teoría, la de usos y gratificaciones de los medios. El universo co-
municacional de Trump, truitlandia, es paralelo a los medios tradicionales (sus “ene-
migos”). Desde su campaña, los medios lo han desafiado, pero lo siguen, porque sus 
disparates garantizan rating. Su conducta atrabiliaria, errática, ajena a todo protoco-
lo, ha ocasionado tensiones diplomáticas. Sin embargo, no basta con adjetivar al per-
sonaje. Podemos explicarlo a la luz de teorías de la comunicación y los medios que 
agenda setting permite reconocer.

A partir de una postura estructuralista-marxista, Andrew R. Holzman analiza el 
programa de cable Mexico: One Plate at a Time, en el que Rick Bayless se presenta 
como guía turístico que exporta una versión idealizada de la cultura mexicana para el 
burgués estadunidense que busca un escape de su existencia banal regida por el tra-
bajo. Bayless provee una oportunidad para que este burgués despliegue su capital para 
transmutarlo en capital cultural que crea la ilusión de tener una aventura desautoma-
tizadora y ha adquirido conocimiento auténtico. Se movilizan el fetichismo de mercancías 
y el vampirismo cultural, pues Bayless actúa como “vampiro” al chupar la riqueza 
cultural de México, invisibilizando la relación geopolítica entre ambas culturas.

Aun cuando el argumento de los tres ensayos es contundente en sus plantea-
mientos críticos, es evidente que el análisis no se puede reducir a que los medios di-
gitales y sus productos son sólo vehículos para la manipulación y el control. Dejar el 
debate allí sería no sólo simplificar el tema sino anular su potencial para la resisten-
cia. Ciertamente, algunos medios representan los intereses no sólo corporativos sino 
políticos conservadores que suponen demandas fundamentadas en el odio y la suje-
ción del cuerpo de mujeres y minorías racializadas y criminalizadas. No obstante, 
como ya se dijo, la proliferación de plataformas flexibles y portables, así como la pro -
ducción acelerada y diferenciada de contenidos mantienen también una oferta para 
consumidores más críticos que exigen historias y temas que les permitan imaginar 
futuros o alternativas a fenómenos sociales y políticos determinados. Más aún: existen 
productoras independientes –Netflix, Amazon y Hulu– que se preocupan por conte-
nidos no sólo de calidad, sino que planteen una crítica a los discursos conservadores, 
sobre todo en los tiempos de Trump. Sus programas frecuentemente constituyen lo que 
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Mbembe denomina “tecnonarrativas” y que define como “megaleyendas de aspecto 
cósmico y planetario, formato en imágenes y diseñadas en escenas gigantescas. Su 
trabajo es recrear lo maravilloso y reencantar el universo en estos tiempos insensibles. 
La producción de tecnonarrativas, o incluso de cuentos con aspecto cósmico, requie-
re la movilización de las tecnologías más sofisticadas, las tecnologías de la guerra y la 
velocidad, la imagen y lo virtual, el sonido y la luz” (Mbembe, 2018). 

En esta línea escriben Juan Vicente Iborra Mallent y Nelson Arteaga Botello. El 
artículo de Iborra Mallent explora desde una perspectiva de crítica cultural cómo las 
demandas del movimiento antirracista afroamericano black lives matter se han refleja-
do en las series de televisión estadunidenses. En los últimos años se ha incrementado 
considerablemente el número de series que incorporan temáticas afroamericanas, de 
manera similar a cómo en los años setenta, coincidiendo con el auge del black power 
tuvo un boom el género blaxploitation. Se propone que las narrativas presentadas in-
corporan la denuncia social desde un enfoque interseccional de clase, género y raza. 

Por su parte, el análisis poscolonial de Arteaga Botello examina El hombre en el 
castillo, basada en la novela homónima de Philip K. Dick (1962), que describe un 
mundo donde los Aliados pierden la segunda guerra mundial frente al Eje. Estados 
Unidos se transforma en un territorio ocupado y el mundo queda dominado por el 
Imperio Japonés y Alemán. En 2015, Amazon Prime Video produjo una serie televi-
siva que, si bien se mantiene fiel a la descripción del mundo de Dick, no se apega 
demasiado al texto –como ha sucedido con muchas adaptaciones fílmicas de la obra 
de este autor–. La serie es, en realidad, una interpretación muy libre del texto origi-
nal, y plantea una ucronía o historia alternativa que subraya, al dibujar un mundo 
dominado por Alemania y Japón después del conflicto bélico, el peso fundamental 
que tiene la fuerza militar colonial para sostener cualquier proyecto de moderniza-
ción. Visibiliza cómo el bienestar industrial de las sociedades colonizadoras sólo es 
posible mediante la expansión imperial y la acumulación violenta de recursos, así 
como la extracción de valor de las sociedades colonizadas, y para ello se requiere de 
mecanismos de vigilancia que permitan el control social de la población.

En conjunto y por separado, los ensayos incluidos en el dossier presentan un pa-
norama analítico del argumento aquí expuesto: existen diversas valoraciones del 
papel de los nuevos medios, las plataformas digitales y sus contenidos, que deben 
contemplarse para tener una apreciación más integral y realista de cómo nuestra 
vida es mediada irremediablemente por el mundo digital, y para poder identificar el 
momento en que nos podemos reproducir como sujetos dóciles y biointegrados al 
engranaje de reproducción cultural del neoliberalismo.
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resumen 
El objetivo de este trabajo es indagar críticamente en la influencia de los dispositivos culturales 
en la reprogramación de la subjetividad capitalística en su dimensión sensible, y la importancia 
de la cultura pop en la conformación de esta realidad hipermediada y g-local. Analizaremos las 
conexiones entre la psicopolítica digital, la cultura de la celebridad y el régimen live como un 
conglomerado discursivo, material, económico y epistémico que reprograma nuestra sensibili-
dad a partir de la fabricación de realidades estetizadas, propagadas por las series de televisión 
transmitidas por Internet.
Palabras clave: psicopolítica, cultura de la celebridad, régimen live, subjetividad, Trump, series.

AbstrAct

The aim of this article is to critically inquire into the influence that cultural devices have on re-
programming capitalistic subjectivity in its sensitive dimension and the importance of pop cul-
ture in shaping this hyper-mediated, glocal reality. The author analyzes the connections linking 
digital psychopolitics, celebrity culture, and the live regime as a discursive, material, econom-
ic, and epistemic conglomerate that reprograms our sensitivity by producing aestheticized re-
alities, propagated by online television series.
Key words: psychopolitics, celebrity culture, live streaming, subjectivity, Trump, online series.

Psicopolítica, celebrity culture y régimen live 
en la era de Trump

Psychopolitics, Celebrity Culture, and Live Regime in the Trump Era 
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IntroduccIón

En el presente artículo reflexionaremos sobre la influencia política del desarrollo de 
ciertas tecnologías y la distribución de marcos de comportamiento y coreografías 
sociales que hacen uso de dispositivos culturales, sobre todo en su versión “sisomo” 
(acrónimo de sight, sound y motion). Partimos de la premisa de que la programación 
audiovisual en la era online de la nueva televisión y e-comunicación fabrica no sólo 
contenidos sino formas de pensar, gustos y comportamientos que legitiman ciertas 
perspectivas por encima de otras por medio de la psicopolítica y la cultura de la cele-
bridad. En palabras del filósofo Byung-Chul Han, la psicopolítica es “un conoci-
miento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel 
prerreflexivo” (Han, 2014: 25).

Las series de televisión o Internet, desde nuestra perspectiva, pueden ser leídas 
como elementos de propagación de marcos de percepción, consumo y estetización 
de la realidad basada en el régimen live, entendido como aquel que se basa en la fa-
bricación/suplantación de la realidad a través de los dispositivos visuales (que de-
safían y reelaboran el régimen de verdad), y cuyas principales características son: la 
eliminación visual de la división público-privado, la reificación del tiempo como 
algo sin duración (pura adrenalina,  instantaneidad y desmemoria), la cosmetiza-
ción extrema de las imágenes y su despolitización crítica. En dicho régimen ya no se 
representa la realidad sino que se produce directamente, es decir, el régimen live es 
de orden psicopolítico y está engarzado por la producción de algoritmos e informa-
ción que puede ser rentabilizada en múltiples formas, lo cual es propio de la minería 
de datos y el big data. A nuestro modo de ver, esto transforma la manera en que con-
sumimos y producimos imaginarios  que crean industrias millonarias y reinventan 
los dispositivos y las plataformas de transmisión, pero no sólo eso, sino también di-
seminan un sentido común neoliberal que Irmgard Emmelhainz define como parte 
de la conjunción entre el neoliberalismo y la captura del régimen sensible: 

El neoliberalismo opera en nuestra realidad sensual trabajando nuestras subjetividades a 
partir del deseo, la sensibilidad y el afecto, lo cual empapa al arte y a la cultura, así dife-
rencia al tiempo que homogeneiza moldeando vidas y deseos. En este sentido, confunde 
la información con el conocimiento, la comunicación con la información, mientras da for-
ma al espacio y, por lo tanto, a las relaciones sociales. Normaliza la violencia, crea modos 
de ver al mundo a partir de un sentido común que justifica la destrucción y el despojo con 
nociones de progreso y desarrollo, tratando de dar solución a la precariedad laboral 
con programas de autoayuda y de educación permanente (Emmelhainz, 2016: 22).

Norteamérica 26.indb   236 21/11/18   14:04



237

PsicoPolítica, celebrity culture y régimen live en la era de trumP

dossier

La cita de Emmelhainz permite pensar que este nuevo sentido común, produci-
do por los medios y el neoliberalismo, construye nuestra subjetividad en alineación con 
este fenómeno de estandarización y falsa diversificación del sentido común, lo cual 
influye en la construcción, programación y actualización de una sensibilidad política 
basada en la industria del espectáculo (showbusiness), en la cultura de la celebridad y 
la reafirmación de un régimen “escópico” de la producción en vivo (livestreaming) 
que reafirma la diferencia colonial/racial/de género/corporal/de sexualidad y 
geopolítica. Esta transmutación de la subjetividad “prosumidora” nos parece impor-
tante, no sólo en su dimensión cultural y estética sino en su dimensión política y 
económica, ya que este cambio, a partir de la implementación de la tecnología digital 
en la vida cotidiana, produce mutaciones cognitivas, perceptivas y sensibles en la 
manera en que las poblaciones responden políticamente a ciertos fenómenos. 

Un ejemplo de lo anterior es el triunfo de Donald Trump en las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos en 2016. Este triunfo se logró contra todo pronóstico 
racional gracias a lo que el Oxford English Dictionary y la prensa internacional llaman 
posverdad, término acuñado por “Ralph Keyes, aparecido en 2004 como post-truth y 
que hace referencia a las apelaciones a la emoción y a las prolongaciones sentimenta-
les de la realidad” (Amón, 2016), es decir, que se basa en la construcción de un consenso 
mediante la captura de lo sensible al aprovechar una realidad sentida o gustada, en 
oposición a una realidad contrastable y racionalmente viable.

El ascenso de Trump ha actualizado y promocionado discursos altamente retró-
grados, disfrazados de disenso y ha vuelto populares tendencias políticas reacciona-
rias en cuyas bases se esconden formas de agresividad económica, política, racial, de 
género y religiosa que, en la era de Trump, se han dado a conocer en dos vertientes: 
1) el nazionalismo obrerista [sic], que en palabras de Franco Bifo Berardi se define como 
“la clase obrera blanca, humillada los últimos treinta años, engañada con las promesas 
reformistas de sus representantes, empobrecida con las agresiones financieras” 
(Berardi, 2016a) y 2) la alt-right (la derecha alternativa), “un movimiento juvenil que 
aspira a reformular la nueva derecha desde herramientas conceptuales usada por la 
izquierda, que tiene al menos dos facciones reconocibles: la Radix, centrada en el ra-
cismo a ultranza, y la Breitbart, en el machismo y enemiga declarada del feminismo, 
el islam y lo políticamente correcto” (Reguera, 2017); la Radix, como ala intelectual 
“fuerte” que ha fagocitado los elementos críticos de la Escuela de Frankfurt para 
acomodarlos a sus intereses, y la Breitbart, que participa de la cultura de la celebridad, 
y “glamuriza” el cinismo y los comportamientos políticamente incorrectos. 

El ascenso del conservadurismo más racista y misógino ha utilizado los artefac-
tos (gadgets) de última generación para remozar sus ideales con una pátina de sofisti-
cación discursiva, ludismo estético y uso de la psicopolítica digital y sus plataformas 
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(redes sociales virtuales, dispositivos culturales, etc.) para conquistar subjetivamen-
te a las poblaciones al apelar a sus emociones. Esta conquista de las emociones es una 
de las potestades de la psicopolítica digital que crea marcos de sentido no discursi-
vo, es decir, que conquistan la sensibilidad entendida como “la facultad de intercam-
biar significado sin usar palabras, la condición del entendimiento empático. Esta 
facultad es la que da forma a la vida cotidiana y la que proporciona el entendimiento 
mutuo al seno de una comunidad” (Berardi, 2016b:12). Por supuesto, esta conquista 
de las emociones a través de la psicopolítica funciona desde cualquier trinchera, iz-
quierda, centro, derecha. La clave –la grandísima diferencia– estriba en quién tiene 
el algoritmo perfecto para hacer más eficaces estas herramientas.

En el presente artículo analizaremos las conexiones entre la psicopolítica digital, 
la cultura de la celebridad y el régimen live como un conglomerado discursivo, mate-
rial, económico y epistémico que reprograma nuestra sensibilidad de manera g-local 
y que tiene influencia directa en la manera en la cual se puede producir la realidad 
contemporánea a partir de la fabricación de hiperrealidades estetizadas, propagadas 
por la series de televisión o de Internet, que realizan una especie de puesta en prácti-
ca de la ventana de Overton y que crean “ficciones políticas vivas” (Preciado, 2014), 
que se conectan con el triunfo de Donald Trump como la encarnación de esta política 
ficcional que sale de las pantallas y se intersecta con el mundo. En nuestro caso, ana-
lizaremos la serie House of Cards como una especie de campaña de desacreditación 
contra el Partido Demócrata y su candidata a la presidencia Hillary Clinton.

lA ventAnA de overton o cómo volver AceptAble lo InAceptAble

La ventana de Overton es un planteamiento en teoría política propuesto por el esta-
dunidense Joseph P. Overton, exvicepresidente del Centro Mackinac de Política Pú-
blicas, conocido think tank vinculado a la defensa del neoliberalismo con impronta 
conservadora en relación con el género y la sexualidad. Esta teoría propone que la 
viabilidad política de una idea (en su sentido de ser integrada a la legislación y crear 
leyes en torno a ella) se define por lo aceptable o inaceptable que puede ser para cier-
to público. 

Overton propone que el rango de aceptabilidad o inaceptabilidad, como polos 
opuestos respecto a una idea, puede ser manejado al crear una audiencia para ella. 
Su estrategia reside en una teoría del shock donde el espectro de las ideas va de más 
libre a menos libre en cuanto a la intervención gubernamental. En un eje vertical se 
ubican hacia arriba lo más libre (liberal) y hacia abajo lo menos libre (conservador), y 
el grado de aceptación de las ideas y planteamientos que atraviesan ese espectro se 
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ubican como: impensables (en el extremo de ambos polos), radicales (un poco por 
debajo de lo impensable), aceptables (en las cornisas de la ventana), sensatas (un 
grado abajo de las aceptables y más cercanas a la popularidad), populares (casi al 
centro de la ventana) y políticas o legislables (al centro de la ventana). Sin embargo, 
la función de la ventana se ha movido radicalmente a partir del triunfo de Trump y 
sus impensables, radicales e insensatas declaraciones que desembocan en legislacio-
nes de carácter ultraconservador, misógino, racista y políticamente incorrecto.

No obstante, más allá de una lectura simplista sobre las decisiones políticas de 
Trump en la cual éste sea tildado de loco errático, excéntrico abominable o un impre-
sentable con poder, pensemos en su función psicopolítica para mover de manera 
acelerada la ventana de Overton, a golpe de incendiarios tuits, puesto que mientras 
el mandatario se comporta como un villano de una película ochentera que revive la 
rivalidad de Estados Unidos contra el comunismo, a través de sus duelos simbólicos 
y abiertamente machistas contra el líder de norcoreano Kim Jong-un, la derecha ultra-
conservadora estadunidense gana popularidad entre la población media de Estados 
Unidos. Se establece así una nueva normalidad vinculada al conservadurismo y ra-
cismo más rampantes que, frente al exceso de Trump, se vuelven aceptables, pues las 
políticas conservadoras –antes consideradas extremistas– entran en el rango de lo 
deseable dentro del nuevo orden psicopolítico, si se comparan con las excentricida-
des del actual presidente, que dentro de la ventana de Overton se ubican en el rango 
de lo impensable.

Ahora bien, retomamos la figura del mandatario excéntrico, pues tiene por lo 
menos tres dimensiones que lo conectan con los ejes de análisis este trabajo: 1) pro-
viene del mundo de los negocios y el espectáculo, es un reconocido showbussiness 
man, lo cual lo conecta con la cultura de la celebridad; 2) encarna la figura de un polí-
tico neófito y bufón que actúa en concordancia con los códigos semiótico, técnicos y 
visuales del meme, del gift y de algunos antihéroes de las series de televisión o pelí-
culas hollywoodenses de reciente aparición como Deadpool, es decir, hace de la polí-
tica un chiste subido de tono que se despliega, repite y comparte entre las poblaciones 
(sobre todo jóvenes), cuyas herramientas de lectura de la realidad han sido instaura-
das por un régimen sensible vinculado a la hipermediación, las redes sociales virtua-
les y al prosumo de la cultura pop, lo cual lo ubica dentro del entramado de la 
psicopolítica digital y del big data al crear tendencias, incendiar redes y definir idea-
les aspiracionales por medio de la showpolítica; 3) sus interacciones virtuales son en 
“tiempo real” tal como lo mostró su primer discurso ya en la presidencia, lo cual lo 
conecta con la transmisión en vivo, propia del régimen live cuya finalidad es la pro-
ducción de una realidad más fascinante que la verdadera. Esta fascinación de lo que 
se transmite en vivo y en directo se produce como nueva constitución de la espacialidad 
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y el tiempo desde las redes sociales virtuales, que fabrican la sensación de interco-
nexión g-local.

En el régimen de lo “en vivo” no sólo se consumen imágenes y contenidos sino 
que también se construye una comunidad de prácticas de actuación como nos dice 
Hine: “Los dispositivos lingüísticos tales como los emoticones, los chistes, los códigos 
locales y las abreviaturas contribuyen a la formación de una comunidad de prácticas 
de conocimiento, lenguaje y bienes compartidos” (Hine, 2004: 31). Esto conforma re-
pertorios de sentido que funcionan como una especie de capital humano que desple-
gará un individuo en su narrativa cotidiana o en el caso de las redes sociales virtuales 
en su lifestream. Así, la figura de Trump es emblemática por actuar como un cataliza-
dor del orden psicopolítico, de la cultura de la celebridad y del régimen live. Ahora 
bien, el personaje de Trump no es un cambio excepcional en el panorama político, 
sino la cristalización de lógicas predatorias vinculadas al neoliberalismo reaganista 
que se ha instaurado y actualizado en nuestros espacios vitales de manera más tan-
gible desde los años ochenta del siglo xx y que ha transformado el orden biopolítico 
en psicopolítico por medio de las telecomunicaciones de uso portátil.

neolIberAlIsmo, reAgAnIsmo y lA erA de trump 
o el continuum de lA guerrA neolIberAl por otros medIos

La frase “Make America great again” es una variación de la utilizada por Ronald Reagan 
durante su campaña como candidato a la presidencia en 1980, la cual versaba: “Let’s 
make America great again!”, que surtió efecto para el exactor de Hollywood, pues su 
apelación al patriotismo insufló los ánimos de un país que lo elegiría presidente en 
1981. Con dicho eslogan, la campaña de Reagan buscaba inflamar los corazones de 
una población estadunidense golpeada por la crisis económica, el desempleo y los 
malos resultados de una política internacional ineficiente en relación con los conflic-
tos que tuvieron lugar durante la crisis en Medio Oriente.

Hasta este punto las coincidencias con el uso de la frase en 2016 durante la campa-
ña de Donald Trump son importantes, ya que ambos candidatos, además de pertene-
cer al Partido Republicano (conservador) tienen un perfil similar: ambos provienen del 
mundo del espectáculo. Sin embargo, en el caso de Trump, es su papel de empresa-
rio el que lo distingue porque éste se constata cotidianamente, por ejemplo: registró 
su eslogan presidencial como una marca personal con copyright.

Otra coincidencia fundamental es que el contexto en el cual la frase se actualiza 
con Trump también se enmarca en una depresión económica profunda, una des-
moralización civil importante ante la marginación de la clase blanca empobrecida y 
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resentida; sólo que en el caso de Trump el subtexto del eslogan muestra un tinte más 
conservador y racista, pues sus intenciones de engrandecer a Estados Unidos otra vez 
pasan por la promoción de una política antiinmigrante y claramente antidemocráti-
ca; de hecho, el subtexto de la frase podría ser “Make America great white again”.

Ahora bien, la mención al eslogan tiene la función de reflexionar sobre el retropre-
sente, es decir, sobre el presente actual influido por nociones conservadoras que recuer-
dan la instauración del neoliberalismo promovido por Reagan y su reaganomía como 
pistoletazo de salida del desmantelamiento del Estado benefactor y la concesión de 
privilegios económicos a la clases pudientes en detrimento de la clase trabajadora, un 
antecedente directo de las políticas sobre los impuestos promulgadas por Trump du-
rante 2017. Esto crea un paralelismo importante entre ambos mandatos; en este sentido, 
podemos identificar un continuum de la guerra neoliberal iniciada en los años ochenta 
del siglo xx por Reagan y Margaret Thatcher que se ha fortalecido en los diversos man-
datos desde aquella década hasta nuestros días. Es importante subrayar que, más allá de 
la inclinación política de los partidos en Estados Unidos, el neoliberalismo ha acom pa-
ñado a todas las administraciones hasta llegar a Trump. Sin embargo, a nivel simbólico 
y semiótico técnico, identificamos que tanto la admi nistración de Reagan como la de 
Trump se erigen como parteaguas de sus momentos históricos, ya que se puede ras-
trear un cambio visible en la reprogramación de la subjetividad capitalística. 

En los siguientes párrafos desglosaremos esta hipótesis a partir de la revisión de 
ciertos cambios tecnológicos que han coadyuvado para hacer posible este “recableado” 
de la mente colectiva a través de dispositivos, plataformas, artefactos y mediaciones 
culturales que realizan “la transferencia de la vida social a formato digital” (Berardi, 
2016b: 122), en la cual se puede apreciar “una inflación semiótica que implica que, a 
mayor cantidad de signos, genera cada vez menos significado” (Berardi, 2016b: 132).

A nivel tecnológico es importante volver a lo acontecido durante los años ochenta, 
ya que la infiltración del neoliberalismo de impronta Reagan-Thatcher no sólo des-
embocó en la extrema flexibilización del trabajo, la precarización económica y el des-
mantelamiento del Estado benefactor a nivel global, sino que construyó las bases para 
la producción de un nuevo tipo de subjetividad prosumidora. Como afirma Franco 
Bifo Berardi: “La semiotización de la producción social y del intercambio económico 
implica una profunda transformación en el proceso de subjetivación. La infósfera ac-
túa directamente en el sistema nervioso de la sociedad y afecta a la psicósfera y a la 
sensibilidad en particular. Por esta razón, la relación entre economía y estética es cru-
cial para entender la actual transformación cultural” (Berardi, 2016b: 127-128).

Al hablar del continuum de la guerra por otros medios nos referimos a la conver-
gencia entre economía y vigilancia aplicada al diseño del riesgo continuo que supone 
una guerra, pero que, además de presentarse en su formato militarizado, se manifiesta 
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en nuestra realidad cotidiana a través de las reiteradas crisis económicas; es decir, 
bajo el argumento de las crisis económicas acumulativas se produce una forma de 
guerra económica continua contra la población civil mundial y cuyas consecuencias 
son desdibujadas o se vuelven atractivas a través del prisma del emprendedurismo, 
donde la desregulación total del trabajo, la competitividad despiadada y la precariedad 
laboral se promocionan como estilos de vida divertidos que brindan tiempo, incitan 
a la austeridad o empujan a la creatividad. 

En este contexto de cosmetización de la desigualdad y apelación en extremo a la 
vida freelance, la aparición y popularización del uso de la telefonía móvil y, posterior-
mente, Internet durante los años noventa, y el uso extensivo a partir de 2010 de ser-
vicios como Facebook, Twitter o Instagram tienen una genealogía común, pues la 
convergencia del teléfono móvil con el uso de Internet se cristaliza en el uso de los 
teléfonos inteligentes y sus distintas aplicaciones, especialmente las relacionadas con 
las redes sociales cuya función es múltiple; una primera función, a nivel visible para 
los usuarios, es que éstos son “interceptados en su atención e incentivados a profun-
dizar en el egocentrismo” (Griziotti, 2017: 129), lo cual está en concordancia con el 
afianzamiento de la cultura de la opinión que, si bien puede organizarse como posi-
ción real contra medidas regresivas en la vida offline, desgasta muchas de sus ener-
gías de transformación y organización social en el mero click-activismo, desahoga el 
malestar mediante la expresión de la frustación en redes y crea así una inercia social 
que se conforma con la mera denuncia virtual.

Otra función, a nivel del desempeño de los aparatos tecnoalgorítmicos, las apli-
caciones y las plataformas diseñadas, es que éstas no son sólo el medio sino también 
el mensaje, como proponía Marshall McLuhan. A esta conjunción se le denomina 
neurocapitalismo, y es una especie de neoliberalismo 2.0. En su fase actual, al ser 
capturada por el conservadurismo, trabaja no sólo con datos y mercancías sino que 
recupera ideologías regresivas que ponen en marcha el surgimiento de nuevas aris-
tocracias cognitivas —como la alt-right— donde, por medio de la biohipermediación, 
se articulan las estrategias de framing para los negocios y la gobernanza, que se apli-
can por medio del perfeccionamiento de algoritmos que trabajan en la transforma-
ción de la neuroplasticidad humana. 

Este cambio a nivel material de la reconstrucción del cuerpo social realizado por 
la tecnología derriba las barreras de lo que puede considerarse “vivo” o “bios”.   
Desde el punto de vista de Giorgio Griziotti (ingeniero informático, programador de 
software y militante político de la escuela operacionalista italiana):

[L]a tecnología, de hecho, al romper barreras consideradas intangibles, pasa a formar par-
te de la materia viva. [...] Entramos de nuevo en una fase en la que el capitalismo podría 
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tener una ventaja “genética”. [...] De ello, se puede deducir que la capacidad para mani-
pular los deseos en un sentido políticamente orientado —dando vida, entre otras cosas, al 
consumismo— forma parte de la composición genética capitalista en la misma medida 
que la obsesión por la propiedad o la acumulación (Griziotti, 2017: 129-130).

La transmutación de la tecnología tiene una importancia fundamental en la re-
configuración de la subjetividad, en sus modos de ver, entender, decodificar y actuar 
en la realidad contemporánea offline. Esto, a su vez, tiene influencia en la historia re-
ciente porque es parte de una cadena neoliberal que vivimos hoy con el gobierno de 
Trump y es consecuencia de la instauración de estrategias sutiles que se filtran en las 
poblaciones a través de las producciones culturales altamente estetizadas distribui-
das en alta definición por los dispositivos de lo vivo y lo en vivo que intersectan la 
biopolítica con el régimen live (lo vivo con lo en vivo) y cosmetizan políticas reaccio-
narias como las propuestas tanto por Reagan como por Trump.

psIcopolítIcA, celebrity culture y régImen live

 
El poder está precisamente allí donde no está tematizado.

Cuanto mayor es el poder, más silenciosamente actúa.
(han, Psicopolítica, 2014: 27)

En primera instancia revisaremos algunas reflexiones sobre psicopolítica para luego 
trazar su relación con la cultura de la celebridad, entendida como un conglomerado 
económico, político y estético que utiliza los medios de comunicación para crear y 
distribuir contenidos nuevos y actualizados en torno a los ideales aspiracionales so-
bre la economía, la política, la raza, el género y la sexualidad. Analizaremos cómo 
esto se ve reflejado en el régimen contemporáneo de la administración de Trump en 
la cual la cultura online, el mundo del espectáculo, la microcelebridad y la posverdad 
vuelven borrosa la distinción entre la realidad y la ficción.  

El término psicopolítica se atribuye al filósofo coreano-alemán Byung Chul Han, 
quien la define en el momento contemporáneo en relación con el ámbito digital. Sin 
embargo, es preciso anotar que el uso de la psicopolítica como técnica de gobierno y 
docilización de los cuerpos no se inicia con el big data sino que tiene sus anteceden-
tes directos en un manual de los años cincuenta del siglo xx, usado por el socialismo 
soviético, donde se explica que se buscaba crear “un hombre nuevo” capaz de ser 
gobernado a través de su manipulación mental, es decir, se podría llegar a conquis-
tar la mente de los individuos de las naciones enemigas. 
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El término no se popularizó en ese momento, pero forma parte de una serie de 
técnicas conocidas como “lavado de cerebros” que posteriormente fueron utiliza-
das en Estados Unidos y que convenientemente nos recuerda las propuestas de Ed-
ward Berneys, a finales de los años veinte del siglo xx en su libro Propaganda, 
publicado por primera vez en 1928, en el cual brindaba un manual para 1) la mani-
pulación de las masas a través del consumo, 2) la producción de un ideal de felici-
dad inalcanzable y 3) la fabricación de consenso entre las masas. Antes de Han, el 
término ha sido usado por Alexandra Rau (2010), quien lo inserta dentro del régi-
men biopolítico y reflexiona sobre sus interrelaciones en su libro Psychopolitik. 
Macht, Subjekt und arbeit in der neoliberalen Gessellschaft. La hipótesis de Rau parte 
de la idea de que con la aparición de la psique moderna surge esta nueva forma de 
gobierno, lo cual resulta acertado. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, el psico-
poder y sus tecnologías datan de un tiempo mucho más antiguo en el caso de los 
países colonizados: “la conquista espiritual” de la que fueron objeto las poblaciones 
originarias puede ser una muestra fiel de esta apropiación del espíritu/mente y la 
conformación de un imaginario fluctuante y común por medio del catolicismo. Esta 
nueva arquitectura de la psique moderna no inicia con la modernidad industrial 
sino con la conquista de América en siglo xv con la instauración del régimen colo-
nial; por tanto, podríamos hablar de una psicopolítica colonial. No obstante, en esta 
reflexión nos ajustaremos a la perspectiva de psicopolítica digital que propone Han, 
pues resulta explicativamente pertinente para pensar en los flujos de información 
y su influencia en la transformación de la subjetividad en nuestros días. Al res-
pecto Han dice:

El big data es un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite adquirir un conoci-
miento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Se trata de un 
conocimiento de dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un 
nivel prerreflexivo. El big data permite hacer pronósticos sobre el comportamiento huma-
no. De este modo, el futuro se convierte en predecible y controlable. La psicopolítica digi-
tal transforma la negatividad de la decisión libre en la positividad de un estado de cosas. 
La persona misma se positiviza en cosa, que es cuantificable, mensurable y controlable. El 
big data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre (Han, 2014: 25-26).
 
La psicopolítica digital es uno de los elementos fundamentales para entender 

fenómenos contemporáneos que van contra todo pronóstico racional, pues apela a 
las emociones y desbanca cualquier peso que pueda tener la verdad. Ejemplos de esto: 
el triunfo de Enrique Peña Nieto, el Brexit del Reino Unido y el triunfo de Donald 
Trump como presidente de Estados Unidos. 
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En este sentido, la predicción psicopolìtica del big data ha reinstaurado la posver-
dad, lo cual nos habla de la influencia de las ficciones políticas que construyen realidad 
y su relación en la producción de pensamiento y la legitimación de imaginarios, con 
lo cual se crea una especie de hipernormalidad (Curtis, 2016), entendida como la ela-
boración de un “mundo mentira” dirigido desde los años setenta por corporaciones 
y mantenido por políticos que hacen un trabajo gerencial para dichas corporaciones.

Es importante destacar que, si bien Han habla de un desplazamiento total del 
cuerpo a través del gobierno de las mentes, desde nuestra perspectiva esta tendencia 
homogeneizada de descorporizar a las poblaciones no nos parece que refleje la reali-
dad en sociedades excoloniales, donde los cuerpos son aún importantes como má-
quinas de trabajo físico y en los cuales confluyen, de manera escalonada, distintas 
técnicas de gobierno necro, bio y psicopolítico. 

Nos parece importante retomar la idea de que la psicopolítica  contribuye a la 
hipernormalización de las sociedades porque este enlace nos muestra que las ficcio-
nes políticas devienen realidad material, es decir, se encarnan, se vuelven cuerpo,  
pasan de ser “mundos mentira” a “ficciones políticas vivas” (Preciado, 2014), que 
crean un puente entre lo real y lo irreal y nos muestran el salto en la forma como el 
gobierno-empresa gestiona hoy a las poblaciones por medio de la intersección de los 
registros biopolíticos y psicopolíticos. Al respecto Han nos dice: “La demografía no 
es una psicografía. No explora la psique. En esto reside la diferencia entre la estadís-
tica y el big data. A partir del big data es posible construir no sólo el psicoprograma 
individual, sino también el psicoprograma colectivo, quizás incluso el psicoprograma 
de lo inconsciente. De este modo sería posible iluminar y explotar a la psique hasta 
el inconsciente” (Han, 2014: 37-38). 

Del análisis de la cita anterior, podríamos pensar que en el orden disciplinario 
de las sociedades de control, el concepto de propaganda funcionó adecuadamente 
hasta antes del advenimiento del posfordismo; sin embargo, el planteamiento de las 
sociedades disciplinarias es sólo una parte de la intersección entre la propaganda y 
la inteligencia artificial aplicada a la política. De hecho, el conglomerado empresa-
político-militar va más allá e intersecta el big data con la psicología informática. En su 
artículo de investigación titulado “El ascenso de la máquina de armas propagandís-
ticas de inteligencia artificial”, Berit Anderson y Brett Horvath nos dicen respecto de 
este ascenso de la propaganda artificial AI:

Aprovechando la manipulación emocional automatizada junto a enjambres de robots, las 
publicaciones invisibles de Facebook, los test A B y redes de noticias falsas, una empresa 
llamada Cambridge Analytica ha activado una máquina invisible que aprovecha las per-
sonalidades de los votantes individuales para provocar grandes cambios en la opinión 
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pública. Muchas de estas tecnologías se han utilizado por separado anteriormente con 
cierto efecto, pero juntas forman una máquina de manipulación de votantes casi impene-
trable que se está convirtiendo rápidamente en el nuevo factor decisivo en las elecciones 
alrededor del mundo (Anderson y Horvath, 2017: 33).

La cita anterior muestra que nuestras decisiones políticas son manipuladas y redi-
señadas; sin embargo, este reensamblaje de la psique no se detiene en la esfera de lo 
político, como afirma Michel Kosinski, experto en psicometría y desarrollador del test 
ocean (openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, neuroticism) que logró vincu-
lar los likes de Facebook con la creaciones de perfiles de personalidad y consumo, los 
algoritmos de las redes sociales de comunicación y los motores de búsqueda como 
Google, se alimentan de nuestras huellas digitales y son capaces de predecir y diseñar 
nuestros gustos y comportamientos, más aún, de elaborar una predicción precisa de nues -
tras decisiones y acciones futuras: “[…] con sólo diez likes como insumos, su modelo 
podría evaluar el carácter de una persona mejor que un compañero de trabajo prome-
dio. Con setenta, podría ‘conocer’ un tema mejor que un amigo; con ciento cincuenta 
likes, mejor que sus padres. Con trescientos likes, la máquina de Kosinski podía predecir 
el comportamiento de un sujeto mejor que su pareja. Con aún más likes, podría exceder 
lo que una persona piensa que sabe acerca de sí misma” (Grassenger y Krogerus, 2016).

Las intersecciones entre discursos sacados de lo que parece ciencia ficción, la 
tecnología, la economía y la moral y sus nuevos alcances en los públicos crean lo que 
Wendy Brown define como un desentrañamiento de la democracia (Brown, 2015: 
10), que se puede constatar con el advenimiento de una mutación de ésta al ser pues-
ta al servicio de los intereses financieros y de la ideología fascista, puesto que:

En el pasado, la mensajería y propaganda políticas eran batallas en una guerra que se li-
braba en la prensa, en la radio y en la televisión para producir narrativas a través de esos 
medios. Esta nueva ola ha traído al mundo algo exponencialmente más insidioso: propa-
ganda personalizada, adaptable y, en última instancia, adictiva. Silicon Valley pasó los 
últimos diez años construyendo plataformas cuyo estado final natural es la adicción digital. 
En 2016, Trump y sus aliados se apropiaron de ellas (Anderson y Horvath, 2017: 35).

La ascensión de Trump no es, entonces, una desafortunada excepción a la regla 
de las democracias neoliberales sino su cristalización más acabada, el devenir visible de 
lo que Zillah Einsenstein (2012) denominó como democracias fascistas y que, des-
de nuestra perspectiva, se actualiza discursivamente como “democracias fascísti-
cas”, entendiéndolas como la superposición de regímenes donde el pensamiento 
fascista no se erige solamente como autoritarismo, docilización del cuerpo de las 
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poblaciones ni vigilancia extremas; el fascismo 2.0 se ha actualizado y redistribuido 
entre las poblaciones hoy mediante la cosmetización de los dispositivos de vigilan-
cia y control militar que se distribuyen entre los consumidores a precios elevados, a 
través de artefactos estéticamente agradables e “inteligentes”. 

En este sentido, el dominio del fascismo actual tiene que ver con la conquista 
estética de la subjetividad y esto no es inocente, puesto que frente a la catástrofe sim-
bólica y necropolítica que produjo el fascismo alemán con el genocidio judío, el dise-
ño se volvió un analgésico o, en palabras de Beatriz Colomina, “the smooth surfaces 
of modern design eliminate friction, removing bodily and psychological sensation” 
(Colomina y Wigley, 2016: 89); esta eliminación de fricciones coadyuva a que los alcan-
ces de la ideología reaccionaria vinculada al neoliberalismo sea más insidiosa, pues 
captura la sensibilidad y produce un gusto en concordancia con lo que Guattari y 
Rolnik identifican como subjetividad capitalística.

Esta versión 2.0 del fascismo estadunidense se caracteriza porque sus líderes 
muestran gran competencia en el uso y orientación de la opinión pública mediante 
los medios de comunicación tradicional, los programas de entretenimiento amari-
llista y los usos tendenciosos de las redes sociales virtuales a nivel de texto, imagen y 
video. Cuentan, además, con un alto grado de sofisticación intelectual y discursiva 
mezclada con los lenguajes de la cultura pop en sus versiones regionales, que hace 
converger perfiles aparentemente contradictorios, pero cuya argamasa reside en la 
identificación con el conservadurismo que rechaza el avance de políticas democráti-
cas en torno a la igualdad racial, sexual, de género y de clase en concordancia con el 
famoso eslogan de Trump: Make America great/white again. 

A nivel político, este diseño de la realidad, como una forma de secuestrar el sen-
tido de los discursos y las imágenes, es fundamental para que la certificación de la 
posverdad esté en concordancia con los ideales biopolíticos del neoliberalismo/neoco-
lonialismo contemporáneo respecto al género, la raza y la sexualidad. Actualmente, 
la figura de Trump es el personaje más visible de este conglomerado show político-
mediático-económico-conservador y militar, que nos da noticia de la vuelta del fas-
cismo más pertinaz y cosmético.

el poder psIcopolítIco de lAs serIes 
de entretenImIento en el régImen live

El poder inteligente se ajusta a la psique, en lugar de disciplinarla y someterla a coac-
ciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio, al contrario: nos exige 
compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias, 
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esto es, contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder repre-
sivo (Han, 2014: 29).

Como hemos revisado a lo largo de este artículo, la psicopolítica digital contem-
poránea es el continuum de las tecnologías bélicas desarrolladas durante la primera y 
segunda guerras mundiales que tiene como antecedentes no sólo la fotografía y el 
cine (aparecidos en el siglo xix) sino también el radar, las salas de situación (situation 
rooms),  la televisión y,  a inicios de los años noventa del siglo xx, las primeras prue-
bas del régimen live representadas por la transmisión en vivo de la Guerra del Golfo 
Pérsico (1990-1991), que daría pie a la apropiación del sentido de los fenómenos que 
ocurrían en vivo y en directo. 

La transmisión de la vida en vivo sentó las bases para la captura de la subjetividad 
por medio de la producción de los primeros reality shows estadunidenses; el primero 
de ellos fue The Real World,  de la cadena de videos y música MTV en 1992, seguido del 
hasta hoy popular Big Brother que, a través de la normalización y cosmetización de la 
vigilancia panóptica (propia de las instituciones y de las salas de situación), instauró 
la idea de convertir en “celebridades” a personas ordinarias cuyo único talento es 
aparecer frente a las pantallas en vivo y en directo 24/7 y crear identificación con los 
espectadores, primero estadunidenses y después de todo el mundo, al producir ver-
siones regionales de estos programas.

En este sentido, quizá el mayor triunfo de Estados Unidos después de la segunda 
guerra mundial fue entender que rediseñar la psique mediante la producción y expor-
tación de su cultura pop (en sustitución a la axiología alemana del fascismo centrada en 
el Volk como pueblo e identidad fuerte), sería su mayor activo a nivel psicopolítico y 
económico. La producción de una sensibilidad pop, enlazada al imaginario del Ame-
rican dream y del American way of life, hizo posible no sólo la adopción de este imagi-
nario en diferentes geoculturas, que lo identificaron como la narrativa de la libertad, 
sino que transformó al capitalismo estadunidense pues pasó de ser un modo de pro-
ducción a una construcción cultural biointegrada a la subjetividad contemporánea. 

Así, el poder de las series actuales descansa, en gran medida, en la creación de 
imaginarios que denominan las técnicas de seducción visual de las que se sirve la 
propaganda para instaurar sus fines, por medio de la producción de un gusto con base 
en la ideología imperante a través de la conquista algorítmica de los —indetermina-
dos, intrincados y siempre fluctuantes— campos de los afectos y las identificaciones. 
Un ejemplo de estos alcances lo podemos ver en la serie House of Cards, la cual ha in-
fluido en la política contemporánea a tal grado de que el 12 de junio de 2017, el polí-
tico mexicano Miguel Ángel Covarrubias Cervantes copió un discurso íntegro del 
personaje protagonista Frank Underwood, quien representa al presidente de Estados 
Unidos. Este hecho puede parecer anecdótico; sin embargo, nos habla del poder de 
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las series para producir realidad fuera de las pantallas. La relevancia de la serie no es 
sólo cosmética, pues más allá de su cuidada producción, inmejorable guión y exce-
lente reparto, puede interpretarse como la anticampaña presidencial más efectiva 
que se ha hecho contra los demócratas, ya que su inicio en febrero de 2013 coincidió 
con los preparativos para  la elección de candidatos, donde quedaron electos tras 
varias contiendas al interior de sus partidos  Hillary Clinton por los demócratas y 
Donald Trump por los republicanos. 

Los personajes principales pueden interpretarse como la representación ficcio-
nalizada de Bill y Hillary Clinton, la pareja maquiavélica del Partido Demócrata. Es 
sintomático que a lo largo de las cinco temporadas de la serie, la derecha, es decir, el 
Partido Republicano, no aparezca de manera fuerte ni enfrentada sino que se le man-
tiene siempre en un discreto silencio o una sana distancia que permite resaltar las atro-
cidades y corrupciones políticas de los demócratas; en la serie se festeja el cinismo y 
la manipulación como herramientas indispensables para la política neoliberal. Esto 
es llamativo porque el programa se volvió un referente cultural casi inmediato entre 
algunas poblaciones que gustan de consumir series con contenidos políticos “serios”. 

En House of Cards podemos apreciar una mise en abyme, que al mismo tiempo que 
denuncia, muestra a lo largo de sus cinco temporadas las ventajas de la corrupción política 
al interior del despacho oval y cómo el entramado político-militar-económico produce 
las guerras por codicia y explotación de recursos naturales, moldea la opinión pública 
a través del espectro del terrorismo y crea un tinglado show político que utiliza las herra -
mientas de los mass media y los algoritmos para ganar elecciones, como lo declara Frank 
Underwood: “No sé si lo han notado pero la política ya no es un teatro. Es el mundo 
del espectáculo. Así que montemos el mejor espectáculo de la ciudad”; cuestiones 
no muy diferentes a las que hemos analizado en este artículo, al revisar el papel de 
la minería de datos y el big data utilizado por la empresa Cambridge Analytica.

Esta serie es uno de los múltiples ejemplos del régimen live que construye nue-
vos marcos de percepción conectados el régimen escópico contemporáneo, en el cual 
se relacionan las circunstancias sociales y el momento histórico con aquello que nos 
resulta verosímil visualmente, o, en palabras de Martin Jay: “el modo de ver de una 
sociedad, ligado a sus prácticas, valores y otros aspectos culturales, históricos y epis-
témicos” (Jay, 2003: 222). Entendemos, entonces, que la confluencia entre el régimen 
live y el régimen escópico normaliza y normativiza ciertas imágenes y coreografías 
sociales reaccionarias y abusivas encarnadas en el mundo real por las tiranías con-
temporáneas. Al mismo tiempo, dicha confluencia oculta otras construcciones vi-
suales insurrectas, en las cuales las poblaciones no son consideradas como simples 
consumidoras que sobreviven entre órdenes y contraórdenes “a caballo entre sub-
yugación y autonomía” (Griziotti, 2017: 25).
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conclusIones

A partir de lo analizado podríamos hablar de una reontologización de las imágenes, 
donde éstas se convierten en lugares de deseo que estandarizan los afectos y las po-
tencias del cuerpo individual y social, volviéndolas po(p)líticas. Así, la densidad y 
sobreproducción del Sisomo va sustituyendo a los contenidos críticos y la reflexión 
oral y escrita. 

En la nueva gobernanza internacional del big data, en manos de las empresas se 
rediseña una arquitectura de la psique que nos desensibiliza y distancia de la toma 
de conciencia de vivir en un mundo offline plagado de expolios continuados y guerras 
infinitas. En ese contexto, la actual espectacularización de la cotidianidad se vuelve 
necesaria ante un panorama cada vez más acuciante de desregulación laboral y exis-
tencial, donde la violencia y la economía son dos caras de una misma moneda del 
neoliberalismo extractivista y sangriento. 

Por ello, este conglomerado del fascismo 2.0 es encubierto por la producción de 
noticias falsas, memes y otros productos visuales que nos muestran que a mayor den -
sidad de las imágenes menor diálogo y consenso reflexivo, lo que evita la construcción 
de comunidades intersubjetivas que construyan un código común no estandarizado 
para la decodificación de éstas. Por ello, en la producción de lo live hay un constante 
bombardeo audiovisual y estimulación del cuerpo-consumidor que busca mante-
nerlo permanentemente en un nivel prerreflexivo para conquistar, de este modo, 
la psique e instaura un psicoprograma en concordancia con lo que Han denomina “la 
permanente optimización propia, en cuanto a técnica del yo neoliberal, que no es otra 
cosa que una eficiente forma de dominación y explotación” (Han, 2014: 45), es decir, 
de autoexplotación. En este sentido, el sistema psicopolítco de lo live utiliza las técni-
cas de la dominación para apropiarse lo más posible de las tecnologías del yo, a fin 
de instaurarse y legitimarse a través del psicopoder. 

Inventos como la Internet, la telefonía móvil, las páginas web, el chat, el strea-
ming, las plataformas de video como Vimeo y YouTube, las redes sociales, serían el 
medio de reproducción de esta ideología live, en la cual se conjuga la vigilancia, el es-
pectáculo, la vida cotidiana y la violencia en incesante fundido encadenado que in-
corpora múltiples capas de realidad.

Finalmente, el régimen psicopolítico digital no desecha las herramientas de la 
necro y la biopolítica, sino que las potencia y distribuye en una cartografía que será 
introyectada por el prosumidor y desembocará en la producción y desarrollo de un 
psicoprograma g-local, el que se actualizará en constante diálogo con la hegemonía 
cultural que transita entre el fascinante fascismo y la fascinante violencia, de la cual 
la cultura de la celebridad es un resultado encubierto. 
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resumen 
Editoriales periodísticos califican a Donald Trump como abusuario de Twitter por sus “frases lapidarias e in-

cendiarias”. Su universo comunicacional, truitlandia, es paralelo a los medios tradicionales (sus “enemigos”). 

Desde su campaña, los medios lo han desafiado, pero lo siguen, porque sus disparates garantizan rating. Su 

conducta atrabiliaria, errática, ajena a todo protocolo, ha ocasionado tensiones diplomáticas. Sin embargo, no 

basta con adjetivar al personaje: podemos explicarlo a la luz de teorías de la comunicación y los medios. La 

teoría agenda setting permite reconocer cómo determinados medios, sucesos y personajes son protagónicos, 

como para “establecer la agenda” de la discusión mediática. Esto, y el que “haya conse guido el apoyo de 

millones de ciudadanos (sobre todo hombres blancos de clase media, sin educación su  perior, pero no sólo)”, 

(Volpi, 2017) invitan a recurrir a otra teoría, la de usos y gratificaciones de los medios. Así, este artículo propone 

explicar a Trump, el showman que, de fenómeno mediático-comunicacional, llegó a ser presidente.

Palabras clave: Trump, espectáculo, teorías, comunicación, medios.

AbstrAct

Editorials term Donald Trump an abuser of Twitter due to his crushing, incendiary messages. His communi-

cational Tweetland parallels the traditional media (his “enemies”). Since his campaign, the media have chal-

lenged him, but they follow him because his nonsense gets ratings. His irritable, erratic, protocol-jettisoning 

behavior has caused diplomatic tensions. However, it is insufficient to just label the persona: we can explain 

it using communications and media theories. Agenda-setting theory makes it possible to recognize how 

specific media, events, and figures are protagonists in “setting the agenda” of the media discussion. This –plus 

the fact that “he received the support of millions of citizens (above all white, blue-collar men without higher 

education, but not only them” (Volpi, 2017)– invites us to look at another set of ideas: uses and gratifications 

theory. This article aims to explain Trump, the showman who went from being a media-communicational 

phenomenon to the presidency.      

Key words: Trump, spectacle, theories, communications, media.
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IntroduccIón

Recientemente se publicó en prensa una nota titulada “Rehúye las cámaras presiden-
te celebrity”, en referencia a Donald Trump, y se agregó al respecto que “Durante sus 
más de cuatro décadas de vida pública, tan sólo una sugerencia de que Donald Trump 
podría estar ocultándose de la atención mediática hubiera provocado más de una 
sonora carcajada” (Proto, 2017). Efectivamente, la noticia podría parecer insólita, si 
no fuera porque sabemos ahora perfectamente que el actual presidente estaduniden-
se, si bien disfrutó durante muchos años el ser un showman u “hombre espectáculo”, 
sostiene una ríspida relación con la prensa (escrita o audiovisual, exceptuando me-
dios impresentables afines a él y sus posturas, como Fox News). La pugna deriva del 
hecho de que no está acostumbrado al escrutinio, al análisis de su desempeño, a la 
crítica o al cuestionamiento de sus conductas y de sus dichos. No tolera lo absoluta-
mente normal en un país como Estados Unidos, en el que su clase política y sus pre-
sidentes tejieron durante casi todo el siglo xx, cuidadosamente, la mitología del culto 
cívico a la legalidad, la transparencia, la propiedad en la comunicación con la socie-
dad, la corrección política y diplomática (cuando menos en el decir, aunque no siem-
pre en el actuar), etcétera.

Es evidente que tampoco se trata, solamente, de un desconocimiento ante una 
nueva forma de interacción con los medios, pues un curso breve de protocolo en ma-
 teria de comunicación social para un presidente habría resuelto el problema. Es muy 
claro e innegable el hecho de que el actual huésped de la Casa Blanca es un hombre 
políticamente incompetente, errático, arrogante, soberbio, ignorante, y no únicamen te 
en materia de política nacional (la de su país), o internacional (diplomacia y geopolí-
tica). Por añadidura, como alguna gente del mundo empresarial y del espectáculo, 
es muy poco humilde, lo suficiente como para no aceptar sus yerros cotidianos y re-
volverse furioso contra los medios y los periodistas, a quienes ha acusado de ser los 
enemigos del pueblo estadunidense, cuando lo cierto es que, cada vez más, confor-
me avanza el tiempo, queda claro que el verdadero peligro para ese pueblo y para el 
mundo es él. Es el presidente legal, aunque quizá no legítimo, de Estados Unidos (si 
se confirma la intromisión ilegal de Rusia en su elección). Sobre todo, es el presiden-
te menos capaz para semejante compromiso en toda la historia de esa nación, de la 
cual somos, lamentablemente, vecinos inmediatos.

En virtud de lo anterior, este artículo propone un breve análisis, tan breve como 
es posible en un texto de esta naturaleza, de Donald Trump como fenómeno me-
diático, a partir de lo que precisamente ha originado en los medios desde su aparición 
en escena, y de lo que publican cotidianamente sobre él y su desempeño, y con referen-
cia a algunos postulados clave de algunas teorías de la comunicación y la información 
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(como agenda setting y usos y gratificaciones). El planteamiento central es que no estamos 
ante un político tradicional, con formación, experiencia o capacidades para el quehacer 
político-diplomático, sino ante un magnate que, apoyado en su vida pública como 
empresario, en su fama derivada de su presencia en medios y redes socia les, y apro-
vechando las ansiedades, necesidades, deseos y temores contemporáneos de una 
buena parte de la sociedad de su país (que ha sufrido por acciones erráticas de 
otros políticos y empresarios como George W. Bush y quienes originaron el quiebre fi-
nanciero de 2008), logró hacerse primero de la candidatura y luego de la presidencia 
de Estados Unidos, sin contar con la más mínima capacidad, calificación o experien-
cia para el efecto.

En referencia a las teorías citadas, entre otros conceptos (como lectura preferen-
te, retórica, persuasión, etcétera), se plantea brevemente su trayectoria mediática, 
previa a su transformación en “político”; los fundamentos de su éxito, desde su cam-
paña, para “establecer la agenda” (apelando a las ansiedades de sus fans, luego sus 
seguidores y finalmente sus votantes), mediante los usos y gratificaciones que ellos 
han encontrado en sus discursos y propuestas, las cuales aluden indudablemente a 
una problemática sociopolítica muy compleja. A continuación se explora la forma 
en que todo esto ha sido recuperado, apelando a la emotividad y la visceralidad más 
que a la racionalidad entre audiencias notoriamente poco educadas, muy mediatiza-
das y que han mostrado ser, por sus circunstancias, altamente sensibles a una retóri-
ca nociva. Finalmente, como la situación parece guardar inquietantes paralelos con 
el pasado, se propone, como posible estrategia, recordar precisamente enseñanzas del ayer, 
aquel en que el racismo, la xenofobia y el aislacionismo pudieron ser eficazmente 
combatidos y, finalmente, derrotados.

donAld trump, su hIstorIA de “éxIto” 
y su hIstorIA con los medIos

Podemos establecer en principio, y de acuerdo siempre con los medios, que Donald 
Trump “adquirió fama como magnate por su presencia en tabloides y, en este siglo, como 
estrella de televisión” (Montiel/Playbuzz, 2017), y sabemos que, “gradualmente, en es-
pecial desde los años sesenta, [el periodismo de tabloide] ha devenido en un término 
peyorativo” (Montiel, 2017), porque se le asocia con el periodismo engañoso, sensacio-
nalista y a veces francamente vulgar, hasta el punto de concitar el desprecio de los lec-
tores que se ocupan de asuntos serios, de prensa seria; sabemos ya del linaje de Trump.

Si Donald Trump ascendió a las grandes ligas empresariales por nepotismo en 
el negocio inmobiliario de su padre, evidentemente no llegó a magnate por méritos 
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propios. Si ascendió a la fama porque fue protagonista habitual de tabloides desde 
los años setenta, esta clase de periodismo ya no gozaba de ningún prestigio. Si, por 
otra parte, su fama como gran magnate se consolidó por su “estrellato” en un reality show, 
The Apprentice (El aprendiz), tenemos todavía más claro lo que caracteriza su presiden-
cia. La peculiaridad de esta clase de programas es que son más bien simulacros de 
realidad, buscan atraer audiencias con base en planteamientos algunas veces sensa-
cionalistas, escandalosos, en ocasiones vulgares y hasta riesgosos para los participan-
tes. Claro está, esa clase de “circos” tienen muchísimo público, muy poco educado.

Con sus catorce exitosas temporadas (The Apprentice se transmitió desde 2004 
por la cadena estadunidense nbc), Donald Trump se hizo de una gran fama como 
empresario súper poderoso, como supuesto self made man, aunque en realidad no lo es. 
Sobre todo, fascinó con sus maneras, con sus gestos, con sus ademanes de hombre de 
“gran carácter”, desafiante, demoledor frente a sus adversarios y, sobre todo, habilido-
so gestor para obtener de los demás lo que le es necesario, es decir, un hombre muy 
exitoso con base en su poder: conseguir que otros hagan lo que él quiere o necesita.

Así, entró en la carrera presidencial de Estados Unidos, y con esa fama a cuestas 
pero sin poseer competencias para el proyecto, perfiló su triunfo. Intelectuales y po-
líticos de su propio país y del mundo lo calificaron, palabras más, palabras menos, 
de “imbécil alfa”, “gringo loco”, “payaso” (James, 2016), bravucón, altanero. Poco 
importó que Barack Obama mismo advirtiera a sus conciudadanos, a su clase polí-
tica (y entre líneas al propio Trump), que “esto [la presidencia] no es espectáculo, es 
un asunto serio”.

donAld trump y Algunos posIbles enfoques teórIcos 
que quIzá lo explIcAn

Desde el punto de vista de las teorías de la comunicación, de los medios, de la infor-
mación, etc., lo primero que salta a la vista es la gran capacidad de Donald Trump 
para concretar lo que en el ámbito de las ciencias de la comunicación se conoce como 
agenda setting, es decir, el establecimiento de la agenda cotidiana o bien, dicho de 
otra forma, la determinación de intereses e inquietudes por parte de los medios y sus 
voceros, a lo que atienden los espectadores de medios. Otra definición operativa, 
funcional y concreta nos dice que agenda setting es

un efecto que sí es poderoso, de acuerdo con los investigadores de la comunicación 
Maxwell E. McCombs y Donald L. Shaw (1977), [por] la capacidad que tienen los medios de 
determinar intereses e inquietudes […]. La gente aprende lo que tiene que pensar y sobre lo 
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que tiene que hablar de los mensajes que recibe. Los medios de comunicación estructuran en 
gran parte nuestro mundo de inquietudes y dictan muchos de nuestros intereses. [Es decir], la 
gente aprende a pensar y actuar según los mensajes que recibe de los medios (Merril et al., 
1992: 146 y 543).1 

Podemos añadir otra definición de agenda setting que nos acerca más a las habili-
dades de Donald Trump, pese a su ignorancia del asunto, para valerse de los medios 
(fundamentalmente la televisión y Twitter) y lograr sus finalidades propagandísti-
cas, incluso si se vale de esos mismos medios de manera errática y hasta contradic-
toria. Desde esta perspectiva, es útil la definición de agenda setting, según la cual 
hablamos de

El arte o ciencia de controlar una agenda lo suficiente como para maximizar la probabili-
dad de obtener un resultado favorable. En tanto muchos procedimientos de elección social 
tienen la propiedad de que un conjunto establecido de preferencias puede conducir a 
distintos resultados si los votos se toman en diferente orden, existe frecuentemente un mar-
gen para el establecimiento de una agenda de carácter manipulativo […] El concepto también se 
usa más ampliamente para referir esfuerzos por cambiar la agenda política añadiendo 
o retirando asuntos (McLean, 1996: 5).2

Académicos, intelectuales y políticos de México y de varios países más percibie-
ron esta capacidad del showman desde que manifestó sus aspiraciones primero para 
obtener la candidatura del Partido Republicano y, una vez que fue electo, han anali-
zado con todo detenimiento el proceso por el que se encumbró de hombre espectácu-
lo a presidente de Estados Unidos. Es el primer showman sin ninguna formación en 
política o diplomacia que llega a presidente. Enrique Krauze, a pocos días de la toma 
de posesión de Trump, comentó lo siguiente:

Desde que apareció en escena [en junio de 2015], conforme su inverosímil candidatura fue 
tomando vuelo […] los medios y la prensa (que, con excepciones despreciables como Fox 
News, se le oponen radicalmente) no podían dejar de seguirlo. El deber de informar se 
convirtió en una cacería por el rating, que encabezaba Trump. Y en un momento el fenó-
meno se les fue de las manos. Cuando ya era tarde, se dieron cuenta de que Trump dictaba 
los tiempos, las agendas, los temas (Krauze, 2017). 

1 Edición, corchetes y cursivas mías, así como en las citas siguientes, a menos que se indique lo contrario.
2 Excepto donde se señale, todas las traducciones son mías.
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La redacción en tiempo pasado de Krauze no debe implicar, desde luego, que el 
asunto terminó ahí. Posteriormente han fluido sin cesar los análisis que dan cuenta 
del fenómeno del showman cuyo éxito mediático determinó su triunfo electoral. El 
escritor Jorge Volpi opinó sobre este ascenso de Trump mediante Twitter:

Si el medio es el mensaje, como proponía [Marshall] McLuhan décadas atrás, debemos 
asumir que Donald Trump es idéntico a Twitter, el instrumento de comunicación que ha 
elegido desde que era candidato para fijar sus puntos de vista sobre todos los temas posi-
bles; para diseñar y apuntalar su agenda; para mentir con descaro; para atacar o burlarse sin em-
pacho de sus rivales y enemigos; para dibujar su estilo personal que a su vez será su estilo de 
gobierno; y, en fin, para crearse no un grupo fiel de militantes, como cualquier otro líder, sino una 
audiencia como la que lo seguía semana a semana en sus incursiones como presentador de reality 
show (Volpi, 2017).3 

Evidentemente, se hace referencia en esta nota a que la comunidad de seguidores 
de Trump, luego su gran masa de electores, se forjó fundamentalmente en dos me-
dios de comunicación: la televisión por una parte, a través de su reality show, y una 
red social, Twitter, con los cuales constituyó la gran cantidad de admiradores con los 
que cuenta. Es precisamente por esta razón por la cual quizá vale la pena traer a colación 
otra teoría de la comunicación para explicar el fenómeno Trump: la de usos y gratifi-
caciones, que es “un abordaje para el estudio de las audiencias mediáticas; sostiene 
que el consumo del producto mediático por parte de los miembros de la audiencia está motiva-
do y orientado en el sentido de gratificar ciertas necesidades experimentadas individualmente. 
La principal tesis de este abordaje es que cuando miramos televisión o una película, 
o leemos los periódicos o un libro, en realidad nos gratificamos, y satisfacemos en 
diferentes grados ciertas necesidades” (O’Sullivan et al., eds.,  1997: 363).

Esta teoría sobre las relaciones entre los medios y las audiencias, creada en lo fun -
damental por Elihu Katz, J.G. Blumler y Michael Gurevitch (eds., 1974), enfatiza en 
las gratificaciones que buscan y obtienen las audiencias de los medios; fue acremente 
criticada por su énfasis en lo individual y psicologista del proceso.4 Podemos concor-
dar con la crítica, como en todas las teorías de la comunicación, porque no existe hasta 
la fecha ninguna que sirva para explicar el todo de las relaciones entre audiencias, 
medios de comunicación y procesos de recepción. Sin embargo, la teoría de usos y 

3  Numerosas protestas de ciudadanos opositores a Trump han denunciado su tendencia a tergiversarlo todo, 
su cinismo y su impunidad al mentir. Véase al respecto Rivera (2018). 

4  El planteamiento original y más acabado de la teoría de usos y gratificaciones se puede consultar en su 
evolución de ponencia a artículo, y de artículo a libro en Katz, Blumler y Gurevitch (1973); Katz, Gurevitch 
y  Haas (1973: 164-181), y sobre todo en el libro de Katz, Blumler y Gurevitch (eds., 1974). 

Norteamérica 26.indb   258 21/11/18   14:04



259

De The ApprenTice a la Casa BlanCa

Dossier

gratificaciones tiene un resquicio que hace posible actualmente su eventual aplicabi-
lidad para el análisis del fenómeno mediático y de redes sociales que es Trump.

El que la teoría de usos y gratificaciones, de la relación de los espectadores con 
los medios, haya planteado en su nacimiento que se trata de un proceso que ocurre 
en lo individual y con una fundamentación psicológica en las audiencias, no implica 
anular la posibilidad de que haya grandes números de espectadores que comparten 
las mismas necesidades, ansiedades, deseos, fantasías, temores, etc. Esto explicaría, 
a su vez, la enorme cantidad de admiradores con los que Trump ya contaba por el 
reality show, el inmenso número de seguidores que alcanzó en la red social Twitter, y 
luego su triunfo.

Dicho en otros términos: la teoría de usos y gratificaciones reconoció en los miem -
bros del público de los medios de comunicación una capacidad real de selección de los 
contenidos y, a la vez, posibilidades de utilización de los mismos en función de sus 
correspondientes necesidades. El que exista el supuesto de que en esa dinámica rela-
cional los espectadores puedan llegar a ejercer un uso diferencial de distintos conteni-
dos, textos, discursos, etc., de los distintos medios (lo cual, por tanto, conduce a ni  veles 
diferenciados de gratificaciones obtenidas por cada miembro individual de la audien-
cia, pues ésta se distingue por diversas razones como la condición socioeconómica, 
formación académica, edad, género, etcétera), no implica de ninguna manera, pese 
a todas esas posibles diferenciaciones en todos los niveles (medios, contenidos, espec-
tadores) que no pueda haber concordancia entre comunidades de espectadores en 
cuanto a sus situaciones y su atención a determinados productos y mensajes mediá-
ticos. Esto es así porque el proceso de comunicación ocurre en contextos de situaciones 
y condiciones políticas, económicas y culturales socialmente estructuradas en las que 
pueden existir determinadas necesidades socialmente compartidas por un buen nú-
mero de los integrantes, que a su vez pueden hacer un “uso” semejante de lo que re-
ciben de los medios porque comparten deseos o necesidades de gratificación que son 
comunes entre diversos grupos de la audiencia y pese a sus diversas diferenciaciones.

En este sentido conviene pensar, por ejemplo, en la posibilidad de que fenóme-
nos como el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, 
la crisis económica de 2008, los subsecuentes problemas de un gran sector de la po-
blación estadunidense respecto a sus hipotecas, desempleo, acceso a los servicios de 
salud, educación de sus hijos, sus anhelos de ascenso social en una sociedad muy 
competitiva, migración indocumentada que a su vez se asoció paulatinamente con 
criminalidad e intromisión de delincuencia organizada relacionada con el narcotrá-
fico al sur de su frontera, etc., hayan generado por igual en grupos muy diversos 
ansiedades y temores similares y, en consecuencia, semejantes necesidades y deseos. 
Éstos, a su vez, condujeron a usos parecidos de medios y contenidos para tratar de 

Norteamérica 26.indb   259 21/11/18   14:04



260 (DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.347)

Francisco Peredo castro

norteamérica

obtener gratificaciones similares en términos de diversión, evasión, alivio emocional 
a tensiones cotidianas, interacción social, construcción del sentido de comunidad, de 
identificación o de pertenencia, en términos relacionales, conformación o reafirmación 
del sentido de identidad, personal y colectiva, ubicación situacional (pertenencia a 
clase alta, media, desprotegida o underprivileged), necesidades de información para 
la vida cotidiana, etc. y, sobre todo, de explicación y comprensión de lo sucedido.

contenIdos retórIcos, rAíces y motIvos del éxIto 
de los textos y dIscursos de trump

La beligerancia de Trump, como bien sabemos, no es en absoluto nueva, pues impli-
ca un revival de la mitologización permanente de la guerra, del militarismo, del beli-
cismo/belicosidad y de la necesidad de Estados Unidos y su pueblo para alcanzar y 
mantener su grandeza, de apegarse siempre a la idea de la inevitabilidad del “con-
flicto”. Éste es un elemento constitutivo del adn ideológico de sus ciudadanos, si se 
considera que se integraron como nación con la guerra que los colonos de las primi-
genias Trece Colonias sostuvieron contra los indígenas, después con Gran Bretaña por 
su independencia, luego contra México (por la independencia de Texas con el famoso 
mito de El Álamo, y más tarde para anexarse los demás territorios del entonces norte 
de México y hoy sur de Estados Unidos, entre 1846-1848), después con la guerra con-
tra España por la independencia de Cuba, luego por la primera y segunda guerras 
mundiales, las intervenciones estadunidenses en México en 1914 y en Centroaméri-
ca y el Caribe después, luego con las guerras de Corea, Vietnam, etc., ya en el marco de 
la guerra fría, y así sucesivamente, hasta llegar hasta este siglo xxi en el que no cesa la 
historia siempre viva de Estados Unidos y sus conflictos en la historia moderna.

Y no cesa no solamente porque en los hechos Estados Unidos está cuasi perma-
nentemente en estado de guerra en alguna parte del mundo, sino porque en su produc-
ción discursiva, a través de múltiples textos culturales (cine, televisión, historietas, 
videojuegos, literatura, prensa, etc.), su mito se difunde cotidianamente, se recicla 
tanto como institucionalmente se fomenta, como parte de la cultura cívica del ciuda-
dano estadunidense a través de multitud de memoriales y museos que conmemoran 
de manera permanente la actividad guerrera de esa nación a lo largo de toda su his-
toria, y el ensalzamiento de la “muerte heroica”, la de todos los miembros de sus 
ejércitos, sus marines, que han ofrendado sus vidas en aras de la grandeza de un país 
que se concibe como superviviente si (y solamente si) se mantiene en estado perma-
nente de alerta y de “defensa”, siempre con altas dosis de nacionalismo o patriotismo 
(patrioterismo en Trump).
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Eso es precisamente lo pernicioso del mensaje racista, excluyente, xenófobo, de 
Donald Trump. Tiene toda la carga de la idea de Estados Unidos como nación ame-
nazada y acude al leitmotiv del conflicto. Llega a todos los sectores sociales, no sola-
mente a la población letrada, culta, que podría desarticularlo en medios serios, 
porque se distribuye a través de Twitter, que en ocasiones funciona como el reino 
de la inmediatez, de la banalidad, de la frivolidad y de la visceralidad, de la falta de 
consistencia argumentativa (como lo muestran precisamente los cotidianos tuitazos 
de Trump). Es decir, una parte del problema es que el mensaje de Trump apela e im-
pacta efectivamente en esa población blanca, iletrada y pobre de la que tanto se ha-
bla, que hoy por hoy ha encontrado en el reino de las redes sociales su conexión ideal 
con el mundo, pero no todo el mundo, sino con el mundo de Trump. Al respecto, no 
luce descabellado el planteamiento según el cual:

Entre el mensaje y la percepción ciudadana de lo que está siendo comunicado, hay al 
menos tres procesos de selección:
1)  Los individuos tienden a preferir un medio sobre otro, aun cuando ellos usen distintos me-

dios, tales como periódicos, radio o televisión. Entre más educación tenga una persona, 
tiende a confiar más en fuentes impresas, tales como libros, revistas y prensa; entre menos edu-
cación tienen las personas, tienden a confiar más en [mensajes plenos de] imágenes y sonidos.

2)  Las personas seleccionan los tipos de mensajes que quieren recibir. Una persona puede ver la 
televisión muchas horas cada día y escoger evitar las transmisiones relacionadas con 
política. Y pueden “leer” el periódico sin leer las noticias políticas.

3)  Las personas son especialmente proclives a estar alerta a los mensajes con los que están de acuerdo, 
e ignorar los mensajes que no concuerdan con sus ideas y creencias. Una vez que una persona ha deci-
dido qué candidato prefiere, tiende a escuchar sólo a ese candidato y no los mensajes de los otros.

No es sorprendente que los expertos en relaciones públicas de los políticos frecuen-
temente encuentren necesaria la utilización de ruido, música y drama para atraer la atención 
del público (Barber, 1972: 86-87).5 

El planteamiento anterior, proveniente de estudios de larga data sobre el com-
portamiento político, no se contradice en absoluto con el hecho innegable de que, en 
materia de textos disponibles en el ámbito de lo social/comunicacional y los usos y 

5  Evidentemente, hoy en día no sólo resultan preferibles sobre la lectura los contenidos que involucran ima-
gen y sonido sino que, sin duda alguna, las redes sociales podrían resultar preferibles en el espectro actual 
de posibilidades de la comunicación colectiva. Las redes, en algunos casos, también involucran más ima-
gen y sonido que texto escrito, y lucen atrayentes por sus posibilidades de accesibilidad, inmediatez y 
hasta espectacularidad, aunque con frecuencia en detrimento de la seriedad y la profundidad. Véanse al 
respecto Medrano (2017) y The Economist (2016).
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gratificaciones que los espectadores hacen y reciben de los medios y sus mensajes, 
cuando se da el “feliz encuentro” entre un mensaje o contenido con su espectador/ 
lector/consumidor/usuario preferente, sucede que

Los espectadores han elegido aquellos productos de los medios de comunicación, de entre la 
gama total de textos disponibles, precisamente porque en ellos parece existir un potencial espe-
cial como vehículos para expresar los compromisos sociales y los intereses culturales preexistentes 
en dichos espectadores. Existe siempre cierto grado de compatibilidad entre las construcciones 
ideológicas del texto y los compromisos ideológicos de los espectadores y en consecuencia algún 
grado de afinidad existirá entre el significado que los espectadores producen y aquellos que podrían 
localizarse a través de un análisis crítico de la historia original (Jenkins, 1992: 34; cit. en Hollows 
y Jancovich, 1997: 12).

Estos planteamientos están relacionados, a su vez, con la que se denomina “lec-
tura preferencial” de un texto, concepción de uso corriente en el ámbito de las cien-
cias de la comunicación,  y respecto de la cual se establece que 

Un texto está abierto a una cantidad potencial de lecturas o interpretaciones, pero normal-
mente “prefiere” una de ellas (y ocasionalmente, más de una). Esta preferencia se puede 
averiguar analizando la estructura interna del texto […]. Según sostiene Eco (1981), los 
textos pueden ser abiertos o cerrados. Un texto cerrado posee una lectura fuertemente preferen-
cial sobre las demás; en cambio, un texto abierto sólo puede ser apreciado en toda su “riqueza” 
y toda su “textura” (para emplear términos de la crítica literaria) si se hacen varias lecturas 
simultáneas de él. Los textos abiertos corresponden más a la cultura elevada, mientras que 
los textos cerrados tienden a ser más populares, corresponden más a la cultura de masas. La mayor 
parte de los textos massmediáticos son cerrados en la medida en que indican (“prefieren”) 
una interpretación (“lectura”) particular (O’Sullivan et al., eds., 1997: 203-205).6 

Independientemente de los cuestionamientos a los que fue sometida esta teoría, 
en relación con las distinciones de enciclopedia cultural personal y condición socioeco-
nómica entre autor y lector, lo cierto es que entre Trump y la gran masa de sus segui-
dores, pese a que él sea multimillonario y sus adeptos correspondan a la masa 
empobrecida de Estados Unidos, sí hay una afinidad. Tan prejuiciado es uno como 
los otros, los que lo siguen, y tan racista, xenófobo, y arrogante por ser blanco, es 

6  Algunos de los planteamientos de estos autores recuperan en gran medida los realizados por Umberto Eco, 
en su obra pionera de 1962, Obra abierta, y disponibles en las sucesivas ediciones en español (1965) y las 
muy diversas en inglés y en otras lenguas.
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Trump, como son sus seguidores, que hoy por hoy se dice que viven “la crisis de la 
blancura” (Taub, 2016). Son la población que se acostumbró a privilegios con base en 
el color de su piel, pero que paulatinamente vio minadas sus “certezas” y su zona de 
confort a lo largo del siglo xx a causa del movimiento por los derechos civiles en Esta dos 
Unidos, entre 1954-1968, por la acción cada vez mayor y más organizada y efectiva 
de las organizaciones no gubernamentales (ong) a favor de las minorías y sus derechos, 
y por las crisis económicas cíclicas, cada vez más agudas, como la del 2008.

Otras propuestas sobre la relación entre autor (codificador), texto (discurso) y 
lector (decodificador), como la de Frank Parkin, según la cual la lectura o decodifica-
ción de un texto puede corresponder más a “la respuesta que cada lector da a su 
propia condición social y no a la estructura del texto”, sirven también para confir-
mar lo que se ha dicho sobre Trump (Parkin, 1971). El discurso de él como candidato, 
respecto a que Estados Unidos ha perdido empleos por culpa del Tratado de Libre 
Comercio (tlcan) puede no ser significativo para la gente rica o de clase media, pero 
sí es muy efectivo en la población desempleada o pobre. Si esta población decodifica 
el mensaje de Trump más desde su condición de marginados, desamparados econó-
mica y culturalmente, poco importa que la lectura del texto se haga desde esa condi-
ción de ciudadano desprotegido, más que por la “lectura preferente” del texto que 
podrían convocar las arengas de Trump. Para el caso, la realidad es que existe con-
cordancia entre la que sería la “lectura preferencial” a la que apela el discurso de Trump 
y la lectura que se hace desde el espectador y su condición de desprotegido, relativa-
mente dependiente, así, de la primera.

Lo importante de los planteamientos tanto de Umberto Eco como de Frank Parkin 
es que recuperan, al igual que la teoría de los usos y gratificaciones de los medios, el 
rol activo del espectador, el papel participativo del usuario de los productos de los 
medios, el del público como “agente” en la construcción del sentido, independiente-
mente de la interpelación directa que reciba del mensaje. Por lo tanto, se establece 
también que “en la base de esta teoría está una definición de la lectura como la gene-
ración de sentido que ocurre cuando las estructuras del texto se ponen en contacto con los 
sistemas de sentido y los discursos establecidos socialmente del lector. El texto puede prefe-
rir una lectura, pero el lector siempre cuenta con el recurso de sus sistemas de sentido 
para hacer su ‘propia’ lectura” (O’Sullivan et al., eds., 1997: 204). Si hay concordan-
cia, “el acuerdo” será casi seguro.

Es decir, se trata de todo un universo de ciudadanos blancos, a final de cuentas 
de todos los estratos sociales, que comparten un malestar político-económico y so-
ciocultural, y no solamente privaciones económicas, con el agravante quizá de que 
se trata de un malestar sociocultural que ha estado oculto bajo decenios de educación, 
promoción por la corrección política, transformación del aparato legal-normativo, 
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etc., que a partir de las luchas por los derechos civiles consagró determinadas formas 
de convivencia y coexistencia, una nueva cultura cívica de coexistencia multirracial 
pacífica y multiculturalismo. Estas formas de vida, en el fondo, no se afianzaron del 
todo y a lo sumo fueron en realidad solamente el fenómeno de una sociedad cívica-
mente formada y obligada, con el mito del melting pot simplemente como eso, como 
un mito. Éste nunca desterró el racismo y la xenofobia subyacentes en amplios secto-
res de la población “blanca”, la que ante los conflictos socioeconómicos, fenómenos 
como el terrorismo, la migración, la criminalidad, etc., han reaccionado reclamando 
a “su nación” y mostrando una vez más la cara oculta del racismo, de la xenofobia, 
que siempre han estado ahí, que nunca se fueron del todo, por más que decenios de 
educación y de “transformación” cultural parecieran confirmar lo contrario.

Esto matizaría la percepción de Jorge Volpi arriba citada, respecto al origen tem-
poral de semejante fenómeno de racismo y exclusión en la actual sociedad estaduni-
dense, y a propósito suena también muy lógica, entonces, una advertencia según la 
cual “[…] No debemos engañarnos. El ascenso de Trump se debe al despertar de pasio-
nes profundas, atávicas, de nacionalismo y odio étnico entre millones de estadunidenses. Y 
han podido despertarse por la razón trágica no muy complicada de que esas pasio-
nes siempre pueden volver a despertar de nuevo en cualquier lugar del mundo, en 
cualquier momento”.7

¿omInoso retorno del pAsAdo? recordemos lA hIstorIA

Respecto a esta lamentable posibilidad, Trump, sus estrategias y sus seguidores han 
dado muestras sobradas en diversos momentos. Sobre su fascismo apenas disimula-
do, se sabe bien que su eslogan sobre “Estados Unidos primero” tiene sus raíces en el 
nazismo estadunidense, porque se le usó durante la segunda guerra mundial para 
evitar la entrada del país en la contienda, razón por la cual la Liga Antidifamación 
pidió a Trump desde abril de 2016 que no lo usara y, como era de esperarse, ignoró la 
petición. Esa raigambre fascistoide de sus postulados se encadena con las derivacio-
nes que ha originado su eslogan “Make America Great Again”, que en algunas pin-
tas callejeras de sus seguidores se ha convertido en “Make America White Again”, 
en las que se acompaña de suásticas. 

Por otra parte, su remembranza de “los buenos viejos tiempos”, cuando la po-
blación afrodescendiente era sometida por la fuerza, en expresiones que utilizó cuando 

7  Adam Gopnik, escritor y colaborador de la revista New Yorker, entrevistado en el programa Radio 4, trans-
mitido en Estados Unidos, en noviembre de 2016; citado en Thompson (2017).
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esa población protestó contra él y sus postulados, aluden no solamente a ese pasado 
“glorioso”, el del supremacismo, el predominio de los habitantes que en Estados 
Unidos se consideran “arios”. Sus dichos fueron una convocatoria a la violencia con-
tra quienes se le opusieran, como en principio sucedió con la gente de raza negra 
violentada en mítines en los que fueron agredidos por seguidores de Trump. Sus di-
chos textuales en esos eventos, registrados en imágenes y sonidos, fueron muy claros 
y directos: “En los buenos viejos tiempos esto no pasaba, porque se acostumbraba 
tratarlos [a los negros] muy duro. Ustedes saben, ellos no harían una cosa así [la pro-
testa] muy fácilmente […] ¿Saben qué se hacía con gente como ésta en un lugar como 
éste? Salían cargados en camillas […] En los buenos viejos tiempos […] ¡Yo soy el 
candidato de la ley y el orden!” (Duvernay, 2016).8 

Fue ese apenas disimulado deseo por el retorno del supremacismo blanco el 
que provocó a Trump uno de sus primeros y más serios conflictos, cuando  retrasó su 
condena al ataque de este tipo de extremistas contra población afrodescendiente en 
Charlotesville, Virginia. Pretendió, además justificar la agresión arguyendo que ha-
bía gente “buena” entre quienes atacaron a los manifestantes, de lo cual no se desdijo 
sino hasta que fue acremente recriminado por políticos y por los medios. Y son esa 
clase de conductas en la política interna, y sus arrebatos en el ámbito internacional lo 
que denota que no es inteligente ni asertivo, ni actúa con apego a lógica o raciocinio 
alguno, sino por impulsos que apenas corrige luego de una reprimenda pública (de 
gente de la política o de los medios), con reacciones infantiloides en las que primero 
trata de justificar lo injustificable y, desde luego con mentiras y berrinches de por me-
dio (y con sus infaltables tuitazos), acaba cediendo y pretendiendo hacer aparecer que 
nunca dijo lo que dijo, o que nunca hizo lo que hizo (promover los discursos y las 
actitudes de odio, de discriminación y violencia, o de encubrirlas, o de justificarlas).

Estas conductas, absolutamente inapropiadas en un hombre de Estado, que evi-
dentemente en este caso Donald Trump no es, son precisamente las que delatan su 
bajo nivel de inteligencia que se refleja en su impericia, su falta de tacto diplomático 
y su actuación por impulsos y sin atender observaciones ni recomendaciones de na-
die. Esto es así, evidentemente, porque a Trump le cuesta mucho trabajo, y se le vuel-
ve tarea casi imposible, salirse de “su” guión, para el cual le han ayudado desde un 
principio todos sus estrategas facilitándole recursos retóricos que le simplificaran 
la tarea de plantear sus argumentos de manera mnemotécnica, machacona, para 
ayudarle a mantenerse en sus posturas sin meterse en demasiadas complejidades o 

8  Estos dichos aparecen en el documental de televisión titulado 13th, sobre el sistema carcelario estaduniden-
se, donde se muestra la prevalencia de prisioneros y condenados de raza negra e hispanos. Alude al concepto 
de libertad que se halla en la Decimotercera Enmienda de la Constitución.
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desafíos. Algunos analistas, como Thompson (2017), han detectado las huellas de 
sus recursos retóricos, como el de la parataxis (combinación, encadenamiento, sucesión 
de oraciones o frases coor di nadas),9 en frases cuya verbalización acude a la repetición 
retórica de una idea, a lo sumo. Por ejemplo, cuando lanzó una de sus múltiples an-
danadas iniciales, la del muro para dividir a Estados Unidos de México, los citados 
recursos fueron notorios por su eficacia y a la larga por su efectividad.10 La referencia 
puede ser un tanto ilustrativa:

EJEMPLOS DE PARATAXIS

Discurso de Trump, Dallas, sept. 2015: Discurso de Trump, Dallas, sept. 2015:

• “We have to build a wall, folks. •  “Tenemos que levantar un muro, 

amigos.

• We have to build a wall  • Tenemos que levantar un muro

• And a wall works. •  Los muros funcionan. Sólo tienen que ir 

a Israel y preguntar:

•  All you have to do is to go to Israel and 

say:
• ‘¿Qué tal les va con su muro?’

• ‘How is your wall working?’ • Los muros funcionan.”

• Walls work”.

Respecto a esta estrategia retórica, Mark Thompson identificó que, además de 
la parataxis, se utilizó el recurso de la aliteración como una forma de ayudar al magna-
te a recordar sus planteamientos, puesto que la aliteración es, simple y llanamente, 
“la repetición de un sonido o de una serie de sonidos acústicamente semejantes en 
una palabra o en un enunciado”. Así, el ejemplo de ese sonido “aliterado” (repeti-
ción), además del recurso de la parataxis (coordinación de frases u oraciones, pero 
con una idea, a lo sumo, como eje rector), no solamente es útil para el que dice, sino 
para aquellos a quienes se dice lo que se tiene que decir o se desea decir, de manera 
que resulte comprensible, accesible, recordable y, en última instancia, emocional y 
visceralmente efectivo. El ejemplo explicado sería así:

9  Parataxis: del griego parátaxis, coordinación; de paratássein, coordinar). f. Gramática: coordinación. Para-
taxis: Coordinación de cláusulas sin conjunciones […]. Frecuente en latín y no inusual en inglés. El efecto es 
concisión y compresión (véanse Cuddon –2009– y Salvat –1984–).

10  Parataxis: “oraciones cortas, sencillas, que enfatizan la seguridad, la determinación y que pueden apilarse 
como los ladrillos de un muro para llegar a una conclusión que tiene lógica lingüística, aun cuando carez-
ca de argumento dialéctico” (Thompson, 2017).
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EJEMPLOS DE PARATAXIS + ALITERACIÓN

Discurso de Trump, Dallas, sept. 2015: Discurso de Trump, Dallas, sept. 2015:

• “We have to build a wall (1), folks. •  “Tenemos que levantar un muro, amigos. (1)

• We have to build a wall (2)    Tenemos que levantar un muro. (2)

• And a wall works. (1) •  Los muros funcionan. (1) 

•  All you have to do is to go to Israel and 

say:

• Sólo tienen que ir a Israel y preguntar:

• ‘¿Qué tal les va con su muro?’ (2)

• ‘How is your wall working?’ (2) • Los muros funcionan.” (3)

• Walls work”. (3)

Si se advierte el efecto de la repetición y coordinación de las frases, con la palabra 
build (levantar o construir) cuando menos en dos ocasiones, más la adición de wall (muro) 
y work (funcionan), el efecto parece reconocible, como bien lo advirtió en su momen-
to Thompson. Esto nos remite a otras épocas de fascismo discursivo, en las que el 
mismo recurso de la coordinación (parataxis) y la repetición (aliteración de sonidos) 
se utilizó de manera muy eficaz. Así, sus arengas son eco de la era nazi, por ejemplo:

DERIVACIÓN LÓGICA, SIMPLE Y EFICAZ

En los discursos pro Trump,  

después de él:

Existen lejanas y a la vez cercanas, resonancias 

con otras parataxis y aliteraciones en la era 

nazi… y otras dictaduras:

• ¡Build the Wall! •  ¡Heil Hitler!

• ¡Build the Wall! •  ¡Heil Hitler!

• ¡Build the Wall! •  ¡Heil Hitler! 

Gritos a mexicanos y latinos… Para atemorizar y mostrar unidad y poder

Para atemorizar

Mostrar determinación

O bien con resonancias de la era franquista, pues, a todo esto, conviene agregar 
que el efecto de la repetición se consigue no sólo con la verbalización o con la discur-
sividad textual, sino también por la presencia de múltiples carteles, pancartas o mantas 
transportadas en mítines y otros eventos públicos por los seguidores de Trump, con lo 
que se configura un contexto de repetición visual permanente, como con los grafitis pinta-
dos en escuelas por estudiantes blancos contra la población hispana, concretamente 
la mexicana, a la que en esa retórica agresiva se ha acusado de ser “victimaria” de la 
sociedad estadunidense, por más que está demostrado que el argumento carece de 
bases científicas y sociológicas reales:
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RECURSOS RETÓRICOS: PARATAXIS

 En la era de la dictadura franquista  

en España (1939-1975):

En la era actual con Trump  

y el neofascismo estadunidense:

• ¡Franco! •  ¡Trump!

• ¡Franco! • ¡Trump!

• ¡Franco! •  ¡Trump! 

 Incluso en estandartes en mítines. 

Ritmo…

En mítines, en carteles  

en pintas…Ritmo visual

En serie de 3 repeticiones, R. verbal Frecuentemente también en series de 3

Continuamos con el ejemplo:

RECURSOS RETÓRICOS: FALACIAS/SOFISMAS

En la era de la dictadura franquista  

en España (1939-1975):

En la era actual con Trump  

y el neofascismo estadunidense:

• La idea de un crimen contra España: •  La idea de un “holocausto  
estadunidense”

• NUESTROS CAÍDOS •  “This American carnage stops  
right here and stops right now”

• ¡¡PRESENTES!!

Justicia/revancha También Trump vende la idea de una vuelta 

al “orden” y la justicia

De todo esto resultó lógico el desprendimiento de las reacciones de miedo, ais-
lacionismo y xenofobia que también se manifestaron en pancartas cuyos textos reza-
ban, por ejemplo, “Protect America, close the border…!”, con lo que se confirma el hecho 
de que la propaganda es un eje rector para Trump y sus estrategas. De acuerdo con 
todo esto, “los discursos generadores de miedo […] pueden conceptualizarse como 
esfuerzos por aumentar la efectividad de la comunicación [la persuasión] mediante 
la inducción de la tensión emocional” en la audiencia.11

Existen múltiples análisis sobre los recursos retóricos de Trump, que muy proba-
blemente no son de él, porque su inteligencia y su ignorancia no darían para tanto, sino 
de sus colaboradores quienes, además de la fama y el vedetismo del candidato, 
contribuyeron a su triunfo, como se afirma en el libro The Devil’s Bargain, de Joshua 
Green (2017), donde se describen las contribuciones de Steve Bannon como artífice 

11 Puede verse, en particular, “Fear-Arousing Appeals” en Hovland, Janis y Kelley (1963: 63, cap. 3).

Norteamérica 26.indb   268 21/11/18   14:04



269

De The ApprenTice a la Casa BlanCa

Dossier

de las estrategias verbales de Donald Trump. Entre ellas, aparentemente, la idea del 
muro divisorio con México surgió como un truco mental para ayudar a tan limitado 
personaje a acogerse a una idea efectista, sensacionalista y emocionalmente funcional 
frente a sus admiradores, luego sus votantes.

pArA problemAs del presente… ¿enseñAnzAs del pAsAdo?

Desde 1908 iniciaron las referencias despectivas audiovisuales (en el cine) contra los 
mexicanos  en filmes sobre greasers, los bad hombres de aquella época, puesto que 
las películas (así como notas periodísticas, cierta literatura y expresiones de la cultura 
popular) aludían a los mexicanos como sucios y violadores de la ley desde el siglo xix. 
Luego, la Revolución mexicana exacerbó la ansiedad y el ánimo antimexicanos, que 
paulatinamente se transformaron en antilatinos en general. Durante los años de la 
primera guerra mundial, mexicanos y latinos aparecían como delincuentes habitua-
les en diversas tramas fílmicas, hasta el punto de que se les presentaba como “espías” 
con frecuencia aliados con agentes alemanes o japoneses, o con “todos los latinos de 
Europa” o Sudamérica para amenazar, atacar o de plano destruir a Estados Unidos 
(Peredo Castro, 2014: 89-122).

Ése pareció ser el punto límite de lo que la diplomacia y el gobierno mexicanos se 
sintieron dispuestos a tolerar. Venustiano Carranza fue el primero en establecer cen-
suras al cine de Hollywood por las imágenes denigratorias contra México. Como el 
asunto no paró y la andanada de descalificaciones y ofensas, por el contrario, arreció 
contra mexicanos y latinos, se solidarizaron con México varios países sudamerica-
nos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, etc. Ensoberbecidos con su poder 
político y empresarial, los magnates de los medios estadunidenses no cejaron en su 
denuesto de “lo latino” y se transitó así de la década de los años diez a principios de 
los veinte hasta que, en un arresto de dignidad diplomática, el cine de varias firmas 
hollywoodenses fue vetado para su exhibición en México en tanto contuviera insul-
tos, denigraciones y difamaciones contra México, los mexicanos y los latinos. Fue así 
como en el contexto del gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924), la diplomacia 
mexicana obtuvo, mediante un convenio específico, el compromiso del gobierno es-
tadunidense para forzar a las empresas de Hollywood a cejar en su empeño por de-
nostar y vilipendiar a los ciudadanos de los países latino-ibero-hispanoamericanos 
(De los Reyes, 1993: 58-69).

A tanto llegó el asunto, que los empresarios de Hollywood se vieron en la nece-
sidad de constituir en 1922 la Motion Pictures Producers and Distributors Association 
(mppda), como organismo del cine estadunidense para lidiar con esta clase de conflictos 
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a causa de la representación de “los otros” por medio del cine. Si desde un punto 
de vista político, diplomático y empresarial podía percibirse evidencia de una toma de 
conciencia respecto de lo inconveniente de mantener ese conflicto que podría acabar 
por dañar a la industria fílmica, era evidente que estaba costando trabajo lidiar con 
la fuerza de los prejuicios, los estereotipos y las estructuras de pensamiento de los 
creadores de los mensajes, los directamente involucrados con la construcción de aquel 
discurso nocivo (Vasey, 1997).

El diferendo alcanzaría todavía mayores cúspides de tensión y se llegó entonces 
al establecimiento de convenios de reciprocidad entre los países agraviados, para 
excluir de sus pantallas los filmes denigrantes contra sus ciudadanos y sus naciones. 
El primero de aquellos acuerdos de mutua exclusión se firmó entre España y México 
en 1933: un filme denigrante contra España y los españoles no se exhibiría en México y 
un filme denigrante contra México y los mexicanos no se exhibiría en España. Des-
pués, se firmarían más convenios de esa naturaleza y, si bien quizá exista la duda (fun-
dada, desde luego) de qué tanto se pudo conseguir, lo que quedó como enseñanza 
fue la manifestación de solidaridad de otros países latinoamericanos y de México, en 
primera instancia, y luego la manifestación de unidad para defenderse de manera 
conjunta contra las agresiones mediáticas, pues quedó claro que el asunto no era úni -
camente contra México, sino contra “lo latino” en general; casi como lo que ocurre 
ahora cuando Trump habla de “países de mierda”.

Es cierto que por aquellos años el ascenso del fascismo, el nazismo, el totalita-
rismo, etc., además de la llegada de Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos, 
contribuyeron a atemperar la tensión desatada por empresarios racistas, como Wi-
lliam Randolph Hearst. Es cierto también que el escenario prebélico de los años 
treinta forzó en alguna medida el establecimiento de la conocida política del “buen 
vecino” por parte de Estados Unidos para con Latinoamérica; pero la lección fun-
damental entonces fue de solidaridad, acción concertada, unificada, y dignidad (Pe-
redo Castro, 2009: 93-135).

conclusIón: ¿se puede neutrAlIzAr Al nuevo bully InternAcIonAl 
de lA erA modernA? sí

Actualmente, en última instancia, una acción de similar naturaleza, concertada, sería 
una medida inteligente frente a un individuo que suele actuar por impulsos y sin 
atender consejos, recomendaciones u observaciones de nadie dentro de todo su equi-
po de colaboradores. Narcisista como es, y pese a lo inconmensurable de sus limita-
ciones de todo tipo, en todos los ámbitos (con excepción quizá del empresarial, al que 
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llegó como heredero), se considera a sí mismo dotado de talentos excepcionales que lo 
acercan a la genialidad, como ha afirmado ante medios y redes sobre sí mismo. En el 
colmo de su arrogancia, su soberbia y su carencia de autocrítica, Trump ha afirmado 
sobre él, su personalidad y sus desempeños en sus ya muy clásicos tuitazos: “De 
hecho, durante mi vida mis dos mayores atractivos han sido mi estabilidad mental y 
ser así, realmente inteligente […]. Pasé de ser un empresario muy exitoso a estrella de la 
televisión [y] a presidente de Estados Unidos en mi primer intento. No creo que califique 
como inteligente, sino como genio ¡y un genio muy estable!” (Reuters, 2018).

Aunque la afirmación sea cierta, su megalomanía lo encadena a la historia de los 
emperadores romanos enloquecidos en su ejercicio del poder (Calígula, Nerón y Có-
modo, por citar unos cuantos ejemplos), desde la antigüedad, y hasta los dictadores 
de la era moderna (como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, José Stalin), o los muy con-
temporáneos en Latinoamérica (con Nicolás Maduro a la cabeza), entre los que parece 
no existir ningún asomo de lucidez o razonamiento lógico, y una conclusión parece ine-
vitable: Donald Trump no sólo no es tan inteligente como él mismo supone sino que, 
además de todo, es extremadamente peligroso porque (se sabe ahora también), mientras 
divaga en sus fantasías sobre sí mismo, en su círculo más cercano se ha pasado, paula-
tinamente, de la sorpresa por su inesperado triunfo, al desconcierto por su nula capa-
cidad para el cargo que desempeña y, finalmente, al temor, por lo que sus arrebatos 
pueden originar. Ciertas informaciones afirman que incluso sus más cercanos colabo-
radores “consideran que Trump tiene intelecto ‘limitado’”; de acuerdo con aquéllas:

Periodistas que cubren la Casa Blanca corroboraron por separado que varios funcionarios 
cercanos al presidente Donald Trump coinciden en que el mandatario tiene un intelecto 
“severamente limitado” […]. Según sus más cercanos funcionarios, es un hombre emocional-
mente inestable y con muy baja capacidad de análisis […]. Entre estos recuentos destacan la 
alarma entre su gabinete respecto a que Trump “parecía no tener la capacidad de recibir 
información de terceros”, y que el mandatario no lee, rechaza cuando alguien requiere su atención 
y tiene una capacidad de concentración “extremadamente corta” […]. “Más de media docena del 
personal más calificado de la Casa Blanca cree que su renuncia es inminente. Muchos 
de los que saldrán tienen mucho miedo sobre el próximo capítulo de la presidencia de Trump. 
[James] Fallows indicó que las revelaciones […] sobre la limitación intelectual de Trump y 
sobre su inestabilidad emocional son “un secreto abierto” en Washington […]. Estas particu-
laridades del carácter de Trump ya habían sido ampliamente reportadas en investigaciones 
publicadas, entre otros, por The New York Times […]. En el canal nbc, [se] resaltó que “el 100 por 
ciento de las personas en su entorno” consideran que el presidente es “como un niño”, en el sentido 
de que es una persona que “necesita una gratificación inmediata” (Aristegui Noticias, 2018).
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Estas informaciones en realidad no son ninguna novedad; lo son en los ámbitos 
de la política y la diplomacia, porque antes fueron hechos notorios en su vida empre-
sarial y en su exitoso reality show; lo emparentan de manera demasiado ominosa con 
fascistas de otros tiempos. Así, en el actual estado de cosas y por todas las razones 
expuestas, urge hacer de la necesidad una virtud. Resulta claro ahora que, tanto como 
en el pasado, cuando menos en el siglo xx, por ejemplo en el caso de la segunda guerra 
mundial, si la necesidad de combatir a los dictadores del corte de Hitler y Mussolini 
concitó algún asomo de unidad internacional para derrotarlos en sus disparatadas ideas 
racistas y expansionistas, lo mismo se debe plantear como estrategia para contener 
los desvaríos del nuevo fascista; éste que, como una de sus últimas contribuciones al 
mundo, tiene la de haber desatado un nuevo conflicto en el Medio Oriente, o el recru-
decimiento del existente, con su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel.

Si, de acuerdo con Thomas Mann, los tiempos de la segunda guerra mundial 
fueron “moralmente buenos” porque dieron al mundo un sentido de unidad, un senti-
miento de solidaridad, un objetivo común (la tarea ingente de luchar contra el fascismo 
hasta derrotarlo y salvar a la humanidad de una hecatombe), bien puede esperarse 
que en la comunidad internacional contemporánea, entre los verdaderos hombres 
de Estado, surjan los arrestos necesarios que unifiquen a todos en un nuevo desafío: 
contener al showman que, del mundo del espectáculo con su programa The Apprenti-
ce, su teatralidad, su gestualidad, etc., llegó al ámbito de la política y la diplomacia, 
apoyado por sus esbirros igualmente racistas, para poner en riesgo al planeta entero 
(Farrera y Eslava, 2018).

Es cierto que ahora existen los organismos y la normatividad internacional que 
hacen aparecer como improbable tal amenaza, y es cierto también que la historia no 
se repite. Pero mientras en la Casa Blanca resida quien no es respetado ni por sus 
colaboradores, pero sí es temido por ellos mismos a causa de sus disparates, sus nu-
merosísimas mentiras públicas —más de dos mil—, sus arrebatos y sus intemperan-
cias, parece que una vez más bien vale la pena prevenir y no tener que lamentar. La 
diplomacia de acciones concertadas (como se hizo en la asamblea de la Organización 
de las Naciones Unidas respecto al disparate de Trump por el reconocimiento de 
Jerusalén como capital israelí) vuelve a ser, de manera acuciante, crucial para el 
futuro de la humanidad, de la paz mundial y de la historia.
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resumen 
En el presente artículo me propongo explorar cómo las demandas del movimiento antirracista 
afroamericano black lives matter se han reflejado en las series de televisión estadunidenses. En 
los últimos años se ha incrementado considerablemente el número de series que incorporan 
temáticas afroamericanas, situación similar a la manera en que durante la década de los años 
setenta, coincidiendo con el auge del black power, se dio un boom en el género del blaxploitation. 
Así, me interesa abordar cómo en las narrativas presentadas se incorpora la denuncia social 
desde un enfoque interseccional de clase, género y raza.
Palabras clave: series de televisión, cultura afroamericana, capitalismo racial, violencia policial.

AbstrAct

This article proposes an exploration of how the demands of the Afro-American anti-racist 
movement Black Lives Matter have been reflected in U.S. television series. In recent years, the 
number of series that include Afro-American themes has increased considerably, similar to 
what happened in the 1970s when the rise of black power sparked a boom in Blaxploitation. 
The author deals with how the series’ narratives incorporate social denunciation, using an in-
tersectional class, gender, and race approach.
Key words: television series, Afro-American culture, racial capitalism, police violence.
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IntroduccIón

La proliferación de series de televisión con temática afroamericana emitidas en Esta-
dos Unidos coincide con la emergencia de un nuevo ciclo de movilizaciones y pro-
testas cuya seña más notable ha sido el movimiento político black lives matter (blm, las 
vidas negras importan). Por medio de protestas, campañas y manifiestos, este movi-
miento ha sido capaz de articular una multiplicidad de colectivos afroamericanos 
que ostentan un abanico de críticas comunes: la violencia policial, el complejo indus-
trial carcelario, el tránsito de la escuela a la cárcel (school-to-prison pipeline), la desigual 
distribución de la riqueza y la precariedad, la violencia sexual contra las mujeres ra-
cializadas, la inseguridad en los barrios, las reparaciones históricas, entre otras. Esta 
plataforma mediática ha servido para articular tanto visiones reformistas como revo-
lucionarias que proponen desde la mejora de la vida en las prisiones o incluso su aboli-
ción, hasta el integracionismo de clase y la autodeterminación política y económica.

A primera vista, el incremento de series de televisión que abordan temáticas 
relacionadas con la forma de vida de la población afroamericana pudiera reflejar 
una capitalización por parte de productoras y plataformas digitales de emisión de 
video (Netflix, HBO, Amazon, Hulu) de las demandas que las movilizaciones de los 
últimos años han puesto en discusión entre la opinión pública estadunidense. Sin 
embargo, a lo largo del artículo trataré de complejizar cómo mediante las narrati-
vas presentes en diversas series de televisión se generan espacios de autorrepre-
sentación que disputan los marcos hegemónicos de representación, y definen 
imaginarios que moldean la manera en que los colectivos afroamericanos se conci-
ben, identifican y cuestionan la realidad al apropiarse de las formas de representación 
dominantes y, al mismo tiempo, proyectan deseos, incertidumbres, sensibilidades y 
modos de existencia.

En el primer apartado retomaré como antecedente de convergencia entre indus-
tria cinematográfica y ciclo de movilización social el caso del género fílmico blaxploi-
tation en la década de los años setenta, que coincidió con el movimiento black power 
en defensa de los derechos sociales y políticos de la población afroamericana. Más 
que pretender un análisis exhaustivo de lo que significó el blaxploitation, situar este 
precedente me permite recuperar las discusiones teóricas que realizaron los estudios 
culturales negros respecto a la relación industria/movimientos sociales, y que de al-
gún modo puede aportar ciertas claves respecto a la relación que se ha establecido 
en los últimos años entre la industria de las series de televisión y el movimiento blm. 
En los siguientes apartados trataré de problematizar cómo en los últimos años se 
han incorporado en la industria de las series de televisión narrativas relacionadas 
con la historia y cultura afroamericanas, la brutalidad policial y el complejo industrial 
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carcelario desde un enfoque interseccional de sexo, género, clase y raza, que coinciden 
con las demandas de blm.1 

La selección de series presentadas en este artículo es resultado de un intento por 
abarcar el mayor número de producciones que se han estrenado con posterioridad al 
surgimiento de blm (algunas un poco antes). Del mismo modo, quiero puntualizar 
que mi intención no es hacer un análisis pormenorizado del contenido de estas series; 
dejo en manos del lector la posibilidad de verlas, y establecer un diálogo con las pro-
blemáticas que se presentan a lo largo del texto. Aunque la selección dista de compren-
der todas las series emitidas en los últimos años, he pretendido incorporar el mayor 
número, desde géneros y temáticas diversas, y que sin embargo abordan cuestiones 
en común como la brutalidad policial o el complejo industrial carcelario, presentes en 
el origen de las demandas de blm. En ese sentido, lejos de considerar industria cultu-
ral de masas y movimiento social como dos compartimentos estancos, quiero reflejar 
su continua simbiosis e interacción. 

A lo largo del texto, trataré de argumentar cómo estas interacciones intervienen 
en la dialéctica que se produce entre industria televisiva y movimiento social y cómo 
se generan espacios de coproducción que complejizan los vínculos existentes entre 
las distintas esferas (audiencia, realizadores, productores). 

Blaxploitation

Anteriormente, algunos autores (Guerrero, 2012; Robinson, 1998) consideraron que 
el género fílmico blaxploitation, que tuvo su auge a inicios de la década de los setenta, 
fue la respuesta de la industria cinematográfica frente al auge del black power y que, 
por tanto, la industria supo ensamblar ciertas narrativas como producto cultural 
vendible hacia determinados segmentos de la población. A pesar de que este género 
creó oportunidades laborales para actores y realizadores negros y terminó con este-
reotipos ampliamente extendidos respecto al carácter sumiso y pasivo de la pobla-
ción afroamericana, los reemplazó por nuevos en torno a la masculinidad negra 
hegemónica, la hipersexualización de la mujer, criminales violentos y guetos en donde 
predominaba el tráfico de drogas al margen de la ley (Terry, 2012). 

1  Las demandas principales de blm se encuentran “Una visión para las vidas negras. Demandas políticas 
para el poder negro, la libertad y la justicia”. En este documento se analizan cuestiones relacionadas con la 
violencia contra las comunidades negras, la diversidad sexual, el militarismo y la supremacía blanca, las 
reparaciones por la esclavitud y las desigualdades estructurales, la autodeterminación política y el control 
comunitario, la criminalización, el encarcelamiento y asesinato de gente negra así como la justicia económica. 
Véase Movement for Black Lives (2016: 225-232).
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El académico afroamericano Cedric J. Robinson llegó a afirmar que el género 
blaxploitation había degradado la industria al postrarse a las exigencias políticas y 
del mercado; a los actores, al mostrarse más cercanos al dinero recibido que a aque-
llas clases bajas que caricaturizaban en sus películas, y a la audiencia, que era some-
tida a una parodia de las aspiraciones del movimiento de liberación negra (Robinson, 
1998). Estas críticas, que provenían en su mayoría de intelectuales y activistas del 
nacionalismo negro (black nationalism), fueron desdeñadas por aquellos afroamerica-
nos que participaron activamente en la industria, al considerar orgullosamente las 
oportunidades que les había abierto el género (Lawrence, 2007). Otros autores apuntan 
hacia cómo, con sus limitaciones, blaxploitation impulsó variaciones respecto a figuras 
clásicas al propiciar espacios de reapropiación y representación en términos raciales y 
de género (Benshoff, 2000). 

En ese sentido, es importante plantear cómo esta discusión influyó en el campo 
de los estudios culturales negros, pues al reflejar opiniones divergentes, evidenció 
que no hay una audiencia negra monolítica, puesto que asimila, resiste o se apropia 
del texto de maneras diversas (Reid, 2000; Kraszewski, 2002). En los mismos términos, 
no se puede negar que la emergencia de una espectacular y llamativa estética negra 
(Ongiri, 2009) por medio de las manifestaciones políticas, artísticas y culturales del 
periodo de liberación negra fue determinante en la consolidación de una audiencia 
afroamericana que convergería con una industria en expansión, que supo sacar rédi-
to al momento de organización y efervescencia social, lo que al mismo tiempo con-
tribuyó a la articulación dialéctica de ambas esferas. 

El antecedente del blaxploitation nos sirve como referente desde el cual podemos 
complejizar la expansión y recepción de las series de televisión afroamericanas al 
calor del contexto político, económico y social actual.  El creciente auge de series que 
incorporan temáticas afroamericanas, lejos de reflejar un intento controlado por in-
corporar de manera instrumental ciertos discursos y problemáticas, responde a la 
configuración de espacios de coproducción que se dan a partir de la interacción entre 
audiencia, productores y realizadores (Raiford y Raphael-Hernandez, eds., 2017). La 
denuncia de la brutalidad policial y la industria carcelaria ha adquirido un protagonis-
mo esencial, de modo que las fronteras de los contenidos que se construyen mediante 
las series de televisión son porosas y cambiantes, incorporan y deshacen narrativas, 
y éstos, a la vez, vienen determinados por los acontecimientos.

Los productores y actores afroamericanos incorporan historias y denuncias, im-
pulsados tanto por su compromiso social como por la interacción con los usuarios 
de las plataformas digitales. Un reciente ejemplo sería el del director y actor princi-
pal de la serie Atlanta (2016-), Donald Glover, quien hace unas semanas estrenó el 
polémico y exitoso videoclip de la canción “This is America”, con lo que se generó 
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un amplio debate en redes sociales porque aborda de manera cruda y directa la vio-
lencia policial en Estados Unidos.2 Las redes sociales acortan las distancias y hacen 
posibles dichas interacciones, que no pueden esquivarse pues se han convertido en 
un elemento publicitario fundamental en la era digital, ya que construye una cierta 
imagen hiperreal de democracia participativa que oculta la manera en que una agen-
da socialmente comprometida se convierte en la forma mediante la que la industria 
cultural privatiza nuevos contenidos y formatos. 

Al crearse nuevos espacios de autorrepresentación se ha contribuido a la exposi-
ción de imágenes más precisas y acordes con la realidad afroamericana, pues la si tua cio-
nalidad de ciertas problemáticas cotidianas relacionadas con el género, la di  ver sidad 
sexual o la adolescencia se imbrica con aspectos estructurales de la domina ción que 
el capitalismo racial (Robinson, 1983; Kelley, 2017) impone sobre las corporalidades 
negras. De este modo, se dibuja la potencialidad crítica de la denuncia en un medio 
amplio de difusión, algo que hace unos años era difícil de imaginar.  La manera en que 
televisión y activismo se constituyen mutuamente es difícil de delimitar, teniendo en 
cuenta la naturaleza mediática que el movimiento blm tuvo desde sus orígenes.3

Sin embargo, en el presente artículo buscaré advertir cómo ciertas demandas y 
representaciones han ido impregnando las producciones televisivas señaladas y desde 
dicha puesta en escena, pretendo analizar aspectos centrales del régimen de domina-
ción capitalista racial que opera tanto a nivel molecular como estructural.  Para ello, 
me propongo retomar fragmentos de diversas series que problematicen y visibilicen 
las interacciones entre imaginario, denuncia social y actualidad política.

lA vIsIbIlIzAcIón de lA hIstorIA y culturA AfroAmerIcAnAs

Si hace poco más de cien años la película muda The Birth of a Nation (D.W. Griffith, 
1915) promovía abiertamente el racismo y presentaba a los miembros del movimien-
to supremacista blanco Ku Klux Klan como héroes, hoy el cine y la televisión se han 
convertido en un terreno por disputar para las minorías perseguidas y racializadas du -
rante siglos de colonialismo, cuya historia ha sido invisibilizada. El propio movimiento 

2  El videoclip fue un éxito pues superó los cuarenta y siete millones de reproducciones en YouTube en menos 
de tres días.

3  El movimiento se inicia a partir de la difusión masiva del hashtag #BlackLivesMatter tras la absolución a 
George Zimmerman, acusado por el asesinato del adolescente afroamericano Trayvor Martin en 2013. En 
2014, blm adquiere importancia nacional tras el asesinato de Michael Brown (en Ferguson, Missouri) y Eric 
Garner (en la Ciudad de Nueva York) y el estallido de protestas y levantamientos. blm no es una organización 
jerárquica y las redes sociales se han convertido en un punto central de articulación para el movimiento. Al 
mismo tiempo, la presencia de activistas de blm en televisión y redes sociales lo ha marcado desde sus inicios.
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blm ha situado las reparaciones por la esclavitud y las condiciones de desigualdad 
estructurales como un punto central de sus demandas, e intelectuales del movimien-
to como Ta-Nehisi Coates han vuelto a poner la historia afroamericana en el centro 
del debate público con el objetivo de discutir, tal y como hicieran hace más de cien 
años Frederick Douglass o W.E.B. du Bois, los orígenes de las condiciones de explo-
tación y marginalidad de la población afroamericana, tanto en el periodo esclavista 
como en la historia estadunidense posterior a la abolición. Al mismo tiempo, la visi-
bilización de movimientos culturales, políticos y sociales afroamericanos se ha con-
vertido en una herramienta desde la cual se pueda presentar esa otra historia que fue 
borrada durante décadas por la historia oficial estadunidense, donde el afroamerica-
no en la pantalla era folklorizado y estereotipado.

La historia de la esclavitud en Estados Unidos ha sido retomada en los últimos 
años en la gran pantalla por películas como 12 años de esclavitud (2013) o The Birth of a 
Nation (2016). Las atrocidades perpetradas durante el periodo esclavista han sido, de 
igual manera, expuestas de forma explícita en series de televisión como Roots (2016) 
o Underground (2016-2017).

Roots es un remake de la célebre serie de 1977 que, basada en la novela homónima 
de Alex Haley, narra a modo de saga la historia de una familia, desde la captura y escla-
vización forzada en el oeste de África del joven guerrero mandinga Kunta Kinte, hasta 
la abolición de la esclavitud tras la Guerra de Secesión. La historia recoge las formas 
de vida tradicionales en Juffure (Gambia), las terribles condiciones del comercio de 
esclavos durante el pasaje intermedio, las subastas de esclavos y el trabajo en las planta-
ciones. A lo largo de varias generaciones se muestran las formas cotidianas de resis-
tencia y de organización tanto en la familia como en la plantación, así como la huida de 
los esclavos como la forma más explícita de resistencia. Al mismo tiempo, se incide 
a lo largo de toda la serie en la resistencia de género frente a la violencia sexual, pues 
aparece de forma explícita la brutal violencia a la que las mujeres fueron expuestas.

Underground refleja la historia del ferrocarril subterráneo que en los años ante-
riores al estallido de la Guerra Civil estadunidense conformó toda una red clandesti-
na de rutas y refugios por la que los esclavos escapaban hacia el norte y Canadá desde 
las plantaciones del sur. En esta serie, se retoman algunas figuras fundamentales 
de la historia del ferrocarril como Harriet Tubman, quien ayudaría a escapar a dece-
nas de esclavos y tras la Guerra Civil lucharía por el sufragio femenino. La propia 
Tubman aparecerá de nuevo en un episodio de la serie Black-ish (2014-), en la que un 
padre afroamericano de clase media-alta intenta transmitir a sus hijos cierto sentido de 
identidad y conciencia racial. La serie trata constantemente de discutir ciertos estereo-
tipos existentes respecto a la cultura negra en Estados Unidos parodiando percepciones 
comúnmente extendidas. Asimismo, en varios episodios se retoman fragmentos de 
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la historia afroamericana: la trata de esclavos, la marcha sobre Washington en la que 
Martin Luther King pronunció su histórico discurso “I have a dream” o el Black 
Panther Party y la autoorganización armada, siempre en clave de humor.

También en Luke Cage (2016-) encontramos constantes referencias a la historia 
afroamericana. Centrada en Harlem (Nueva York), el protagonista es un superhéroe 
afroamericano atípico que se preocupa por la comunidad, lo cual lo lleva a enfrentarse 
con aquellos que tratan de emprender un nuevo “renacimiento de Harlem”4 a partir 
de actividades criminales. La colusión entre la política Mariah Dillard y su primo 
Cottonmouth, líder mafioso y propietario del club nocturno Harlem’s Paradise se cris-
taliza como un intento de obtención de control, poder, riqueza y autodetermi nación y 
al mismo tiempo como forma de superar el martirio sufrido históricamente por la po-
blación afroamericana. Esta posibilidad de mejora y progreso viene impulsada por 
la construcción del complejo de viviendas The Crispus Attucks Complex5 para la 
población negra del barrio; no obstante, Luke Cage revela que este proyecto es parte 
de una operación criminal y especulativa. El capitalismo negro criminal, lejos de cons -
tituir una alternativa a la burocracia, la corrupción y la brutalidad policial, ter  mina 
reproduciendo las mismas prácticas sobre las que se sostiene el capitalismo racial.

Por el contrario, a partir de la figura de Luke Cage se construye un concepto al-
ternativo de heroicidad que discute la instrumentalización de la cultura afroamerica-
na por parte de villanos y criminales. Lejos de presentar al personaje como una figura 
mesiánica o redentora, Luke Cage extiende sus vínculos hacia el grueso de la comuni-
dad, poniendo su fuerza a disposición de la misma, empleándola no para su prove cho 
y prestigio personal sino como un instrumento destinado a la autodefensa co  lectiva. 
Harlem, entonces, se retoma como un símbolo de autoorganización cargado de histo-
ria, y se alude constantemente a referentes culturales y literarios afroamericanos. 

En la barbería de Pop, un lugar en el que los vecinos se reúnen, la figura del hé-
roe es objeto de discusión a partir de diversos referentes tomados de la historia de la 
literatura afroamericana: la serie de ficción urbana Kenyatta de Donald Goines, que 
narra los intentos de un grupo de militantes negros por acabar con el tráfico de drogas 
en las calles y con el racismo policial, las investigaciones del detective Easy Rawlins 
en Little Green, de Walter Mosley, o la serie de novelas de género negro escritas por 
Chester Himes, protagonizadas por los detectives de Harlem, Coffin Ed Johnson y 

4  El Renacimiento de Harlem es un movimiento artístico que tuvo lugar en la década de 1920; la pintura, la 
literatura y el jazz hicieron del barrio un foco de irradiación cultural. Algunas de sus figuras más relevantes 
fueron Louis Amstrong, Duke Ellington, Zora Neale Hurston, Langston Hugues y Claude McKay.

5  Crispus Attucks fue un estibador afroamericano asesinado en la masacre de Boston y fue la primera víctima 
en la llamada Revolución de Estados Unidos, por lo que se le considera un patriota y el primer mártir de la 
Revolución.
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Grave Digger Jones. Entre otras referencias encontramos lecturas apiladas en la ha-
bitación de Luke Cage: la novela de 1952 de Ralph Ellison Invisible Man, en la que se 
reflexiona en torno al nacionalismo negro, el marxismo, la integración afroamerica-
na, así como un informe sobre la rebelión en la cárcel de Attica en el estado de Nueva 
York en 1971, que terminó con la muerte de cuarenta y tres personas.

Otra serie que resulta relevante en su intento por reflejar la cultura afroamerica-
na es The Get Down (2016-2017). Ambientada en el sur del Bronx (Nueva York) de fi-
nales de la década de los setenta, aborda los orígenes del hip hop y sus elementos 
principales: el breakdance, el MC, el grafiti y el DJ. La serie, además de explorar los 
inicios de un género musical que se ha expandido mundialmente,6 visibiliza aspec-
tos estructurales que ofrecen un panorama del contexto social y político en el que 
surge: la pobreza y segregación urbana, la criminalización del grafiti, la persecución 
policial, la especulación inmobiliaria y la remodelación urbana.

Otro aspecto que se explora en la serie es el carácter paliativo de las políticas afir-
mativas y de inclusión de minorías. En ese sentido, el joven MC Ezekiel dispone de 
la posibilidad de obtener una beca para cursar estudios universitarios a cambio de negar 
y criminalizar el arte urbano sobre el que gira su mundo, y cuya persecución es para el 
alcalde Ed Koch una prioridad en su intento por restaurar “el orden y la ley”, así como 
la seguridad pública, tras los disturbios y saqueos que se registraron a partir del apagón 
eléctrico de 1977 en algunas zonas de Nueva York. El carácter asistencial y paterna-
lista de dichas políticas se evidencia cuando en varias escenas se revela el racismo 
estructural que predomina y estigmatiza a los jóvenes del barrio que, lejos de postrar-
se y aceptar de manera servil las disposiciones disciplinarias, cuestionan el régimen de 
alianzas políticas y privilegios económicos sobre los que se sostiene. Ezekiel, quien 
termina perdiendo la oportunidad de la beca, se gana, sin embargo, el cariño y res-
peto de sus amigos del barrio, a quienes decide no traicionar y defender como forma 
de camaradería.

brutAlIdAd polIcIAl y complejo IndustrIAl cArcelArIo

Series como Black-ish (2x16), Atlanta, Queen Sugar, Scandal (4x14) han abordado entre 
sus contenidos la violencia policial contra la población afroamericana en coincidencia 

6  También sobre el hip hop se han emitido el drama Empire (2015-), que se centra en una compañía discográfi-
ca y la comedia Atlanta (2016-), que narra la historia de dos primos en su intento por triunfar en la escena 
musical. El soundtrack de Luke Cage está repleto de canciones de hip hop, y el rapero 50 Cent ha produci-
do la serie Power (2014-), en la que también participa como actor. La estética hip hop aparece prácticamente 
en todas las series de televisión afroamericana emitidas los últimos años.
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con tiempos difíciles como los disturbios de Ferguson, o Charlotte (Carolina del 
Norte). La proliferación de protestas y disturbios por asesinatos de personas afro-
americanas, generalmente desarmadas, ha venido acompañada de una denuncia en 
series como las mencionadas de la brutalidad policial y la impunidad frente a este 
tipo de sucesos.

A pesar de emitirse en la ultraconservadora cadena Fox, Shots Fired (2017) es una 
de las series que mejor ha sabido captar algunas de las problemáticas de que habla-
mos y que el movimiento blm ha tratado de visibilizar durante los últimos años: la 
violencia policial contra la población negra, así como la manera en que el racismo ope-
ra, tanto en los cuerpos policiales como en las políticas públicas. La investigación de 
dos detectives afroamericanos del asesinato por parte de un policía negro de un ciu-
dadano blanco destapa el encubrimiento por parte del cuerpo policial del asesinato 
del adolescente afroamericano Joey Campbell. Durante la investigación se desentra-
ñan alianzas como la del reverendo afroamericano conservador Dupont con la clase 
política en el poder. La posición de Dupont manifiesta lo que Keeanga-Yamahtta 
define como “control comunitario” (Taylor, 2017). En las últimas décadas, el control 
comunitario como forma de organización y control social ha venido acompañado de 
un “giro pragmático” que ha tenido como consecuencia que los colectivos y las orga-
nizaciones sociales afroamericanas participen en contiendas electorales y han ob-
tenido cargos representativos, aunque no se hayan modificado sustancialmente las 
estructuras económicas y políticas sobre las que se sostiene el régimen de domina-
ción racial y de clase. Este viraje, que se inició a finales de la década de los años sesenta 
con el auge de las organizaciones de liberación negra, pero que coincidió con una 
intensificación en las políticas represivas por parte del Estado, operaría inicialmente 
en un plano local y fue saludado positivamente por el establishment político, que no 
dudó en promover representantes negros como forma de frenar la insurgencia y fo-
mentar instrumentalmente interlocutores “válidos” con quienes negociar.

La gobernadora Eamons, frente al riesgo de disturbios como respuesta a la vio-
lencia policial, trata de negociar con Dupont políticas educativas de carácter afirma-
tivo para estudiantes de barrios marginados, otorgándole el dinero procedente de la 
creación de un nuevo complejo carcelario. Esta posición que se arroga el reverendo 
como mediador y canalizador de la opinión pública afroamericana contrasta con la 
emergencia de nuevos liderazgos y formas de hacer política. La pastora Janae mane-
ja el lenguaje de las redes sociales (Twitter, Instagram, Snapchat), es activista de blm 
y usa playeras estampadas con fotografías de figuras históricas del movimiento ne-
gro como Rosa Parks o Angela Davis. Desde su templo intenta constituir un espacio 
de reconciliación, sanación y denuncia del racismo, y pronto se legitima como alter-
nativa en la comunidad frente a la pasividad de Dupont en torno a la violencia policial. 
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Sin embargo, el personaje oscila entre el activismo y la negociación política, pues re-
vela sus propias contradicciones ya que dispone de una fuerte capacidad de lideraz-
go con la cual podría impulsar la rebelión o la negociación política, lo que no permite 
al movimiento más alternativa que someterse al tutelaje de ciertas figuras. Un momen-
to emblemático de la serie tiene lugar cuando el hermano de Joey Campbell escribe 
junto a su madre una emotiva carta al joven Trayvon Martin, cuyo asesinato recibió 
un amplio eco mediático tras la absolución del responsable, George Zimmerman, y 
que dio inicio al movimiento blm en 2013.

Orange Is the New Black (2013-), quizás la más conocida de las series analizadas, 
tiene lugar en la penitenciaría federal de mujeres de Litchfield. Durante las cinco 
temporadas hasta ahora emitidas, la serie ha servido como escenario de denuncia 
del complejo industrial carcelario. A partir de la privatización de la prisión, deja de 
contemplarse la rehabilitación de las reclusas, la mayoría de ellas racializadas, y se 
expone la naturaleza criminal y explotadora del sistema carcelario, pues la empresa 
contratista, al emplearlas como mano de obra casi esclava, produce manufacturas a 
bajo costo. Al mismo tiempo, la empresa reduce costes en alimentación, higiene y 
otros ámbitos, y se muestra indiferente a un mayor uso de la fuerza por parte del 
personal de seguridad.

En la quinta temporada se inicia una revuelta tras el asesinato, por parte de un 
guardia, de Poussey, una afroamericana, lo que permite subvertir temporalmente el 
orden carcelario y visibilizar ciertas demandas críticas. Durante el estallido se hacen 
alusiones al motín en la prisión de Attica y las reclusas se organizan para vigilar a los 
rehenes e impedir el desalojo. La mayor parte de la temporada oscila entre momentos 
carnavalescos y de diversión y momentos emotivos, en los que la amiga de Poussey, 
Taystee, reivindica el valor de la vida de su amiga recién fallecida. Las referencias a 
blm no se agotan en las demandas que Taystee exige como condición para terminar 
con el motín, sino que la muerte de aquélla es en sí una clara referencia al asesinato 
por estrangulamiento en 2014 por parte de un oficial del Departamento de Policía de 
Nueva York del joven afroamericano Eric Garner y cuyas últimas palabras “I can’t breath” 
(no puedo respirar) han sido repetidas por miles de activistas afroamericanos.

En Queen Sugar (2016-) Nova Bordelon es una periodista vinculada a blm y a or-
ganizaciones afroamericanas de carácter barrial que denuncia la corrupción del sis-
tema policial en Nueva Orleans a partir de la detención y encarcelamiento de jóvenes 
menores afromericanos por delitos no violentos. Durante el episodio 2x03, Nova 
participa en un foro académico en un panel en torno a la encarcelación masiva de 
población afrodescendiente en Estados Unidos junto al epidemiólogo Robert Du-
bois. Mientras que Dubois hace énfasis en el impacto del encarcelamiento masivo de 
la población sobre la salud pública porque se generan condiciones de vulnerabilidad 
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que posteriormente llegan a las comunidades afroamericanas, Nova discute los orí-
genes de dicha vulnerabilidad, al incidir en el cuestionamiento de quién decide qué 
vida es superflua o prescindible. En la discusión, ambos plantean diferentes postu-
ras a partir de la noción de “necropolítica” propuesta por Achille Mbembe, que alude 
a las prácticas y estructuras que permiten la reproducción de una forma de gobierno 
basada en la capacidad de decisión sobre la vida de las personas en función del valor 
que se les confiere y que, cuando Nova y Dubois lo discuten, se puede leer en clave 
el grado de determinación del sistema racial sobre la vida de las personas negras: 
mientras que Nova no duda en definir la necropolítica como genocida y hace énfasis 
en las estructuras de predominio racial y la escala en el valor de la vida de las perso-
nas, Dubois reclama la capacidad de gestión de la población negra, capaz de revertir 
dicha situación. Este diferendo se manifiesta con mayor profundidad en los siguien-
tes episodios cuando se muestran dos posturas frente al mundo que se revelan en 
tensión constante pero que llegan a articularse en un mismo plano de acción.

Asimismo, Ralph Angel, hermano de Nova, es un exconvicto y padre soltero 
que lucha por la custodia de su hijo menor de edad. Además de los obstáculos admi-
nistrativos a los que se enfrenta para recuperar su tutela, la serie muestra las dificulta-
des de reinserción laboral para un exconvicto, así como las prácticas discriminatorias 
y abusivas de los empleadores al aprovecharse de su condición de vulnerabilidad.   

dIversIdAd sexuAl

El cuestionamiento de la sexualidad y las relaciones afectivas ocupa un primer plano 
en prácticamente todas las series señaladas. En Queen Sugar, Orange Is the New Black, 
Black-ish y otras como Scandal (2012-), How to Get Away with Murder (2014-), Dear White 
People (2017-) o She’s Gotta Have It (2017-) se exploran temáticas vinculadas con rela-
ciones poliamorosas, interraciales y homosexuales, que implican un descentramien-
to y puesta en cuestión del régimen afectivo-sexual monogámico y heteronormativo. 
La visibilización de heterogéneas prácticas sexuales y afectivas que atraviesan mar-
cadores de raza, clase y género ha sido una constante en las series emitidas en los 
últimos años. En este sentido, el diálogo con blm es evidente, puesto que desde sus 
inicios algunas de las figuras más representativas del movimiento como Alicia Gar-
za o Patrisse Cullors se han declarado mujeres queer de color, y han hecho énfasis en 
la interseccionalidad del movimiento mediante la participación de personas queer y 
trans, lo cual se ha traducido en las demandas articuladas a través del mismo. La 
propia Cullors afirmaría que, para que el movimiento blm avanzara, las mujeres trans 
negras debían comenzar a tomar decisiones sobre estrategias y tácticas (Starr, 2016). 
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Otro colectivo muy activo estos años ha sido Trans Women of Color Collective 
(twocc), que ha impulsado el liderazgo, las narrativas y las experiencias de mujeres 
negras trans. En este sentido, resulta interesante observar cómo en las series la tran-
sexualidad ha recibido eco por medio de algunos personajes como Sophia Burset o 
Cotton Brown.

Sophia Burset es, en Orange Is the New Black, una mujer negra transgénero que 
sufre en su propio cuerpo la intersección de múltiples violencias y se refleja la mane-
ra en que operan cotidianamente las conexiones entre las luchas de género, raza y 
justicia social, así como la encarcelación masiva, la sobrevigilancia y la cultura del 
control, dimensiones que habitualmente se analizan de manera escindida (Lamble, 
2015). Sophia se ve obligada a soportar no sólo el acoso del personal de seguridad de 
la penitenciaría, quienes le niegan las pastillas de hormonas que necesita en su tran-
sición, sino también de sus compañeras, que la discriminan por su condición trans, 
hasta el punto de que es aislada ilegalmente por las autoridades, lo que le impide re -
cibir las visitas de su hijo y de su expareja.

Además de la actriz que encarna a Sophia Burset (Laverne Cox), podemos men-
cionar a la también transgénero Amiyah Scott, que en la serie Star interpreta a Co-
tton Brown. Cotton mantiene una relación conflictiva con su madre, que es incapaz 
de aceptar el proceso de transición de su hija. A lo largo de la serie se exponen las 
dificultades a las que Cotton se tendrá que enfrentar para llevar una nueva vida.

el mIto posrAcIAl, trAnsrAcIAlIdAd y el prIvIlegIo blAnco

En The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (2016) se recrea el mediático juicio 
al deportista afroamericano O.J. Simpson, en el que a pesar de las evidencias de adn 
el exjugador de futbol americano fue absuelto por el doble homicidio de su exmujer 
Nicole Brown y de su acompañante Ronald Goldman. A pesar de que en el pasado 
O.J. Simpson había llegado a afirmar: “Yo no soy negro. Soy OJ”, durante el juicio, 
aconsejado por su abogado Johnnie Cochran, decidió jugar “la carta racial”, lo que 
evidenció el racismo del detective Mark Fuhrman del Departamento de Policía de 
Los Ángeles, quien fue la primera persona en llegar a la escena del crimen. La defen-
sa aportó una grabación racista en la que el detective describía actos de violencia 
policial hacia sospechosos negros y empleaba un total de cuarentaiún veces el térmi-
no peyorativo de nigger para referirse a la población negra. 

Con el antecedente de los disturbios de 1992 de Los Ángeles, por los que fueron 
absueltos los policías que golpearon brutalmente al conductor negro Rodney King, 
O.J. Simpson consiguió movilizar el apoyo de la población afroamericana y en especial 
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de los miembros del jurado. Este controversial caso en el que la acusación llegó a pedir 
a O.J. que se probara el guante manchado de sangre que se encontró en la escena del 
crimen, y que al no encajar en su mano llevó al abogado Johnny Cochrane a afirmar: 
“If it doesn’t fit you must acquit” (Si no encaja, debe ser absuelto), fue transmitido 
por televisión, y para muchos marca el inicio de los reality shows. Sin embargo, más 
allá del carácter mediático del mismo, el juicio puso de manifiesto la forma en que la 
racialización como dispositivo permea de manera determinante la construcción de 
identidades y percepciones sociales en la sociedad estadunidense. 

El mito de la posracialidad revela cómo de manera cotidiana la línea de color 
que advirtió Du Bois hace más de cien años continúa trazando las geografías y cor-
poralidades raciales, económicas y políticas sobre las que se sostiene el régimen de 
dominación estadunidense. Y es que en diversas series como Dear White People, Queen 
Sugar o Atlanta se ha explorado cómo jóvenes afroamericanos en situación económi-
ca privilegiada son objeto de brutalidad policial, por lo que se revela la situación de 
vulnerabilidad a la que se exponen los cuerpos negros independientemente de otros 
marcadores, y que viene a explicitar los aspectos determinantes del régimen estruc-
tural de dominación racial que predomina en Estados Unidos. En estos términos, lejos 
del pretendido mito de la posracialidad, la raza sigue siendo un articulador esencial 
en la realidad cotidiana de millones de personas. 

Por otra parte, resulta interesante observar cómo se ha parodiado en las series 
afroamericanas la negación de amplios sectores de la población blanca a reconocer la 
importancia primordial de la raza y de los privilegios asociados a la misma. Un primer 
acercamiento lo encontramos en el capítulo 1x07 de Atlanta, donde en un programa 
de entrevistas de la Black American Network, Harrison, un adolescente afroamericano, 
dice asumirse como un hombre blanco de treinta y cinco años de Colorado. El adoles-
cente afirma no estar dispuesto a “dejar de ser quien es” y revela cómo fue consciente 
de su identidad a partir de la discriminación. Esta parodia en torno a la identidad 
transracial es una clara alusión al caso de Rachel Dolezal, una estadunidense blanca 
que durante décadas se autoadscribió como negra y participó en organizaciones afroame-
ricanas como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (National 
Association for the Advancement of Colored People, naacp). Tras quedar al descu-
bierto su condición racial ella se defendería argumentando que la raza es una construc-
ción social y que, por tanto, tiene un carácter contingente que vendría determinado 
por la autoadscripción. No obstante, esta postura ha recibido amplias críticas, en un 
contexto en el que los discursos de las minorías mantienen un fuerte cuestionamiento 
de los privilegios raciales, de la apropiación cultural y de la blanquitud.

En la serie Dear White People, Samantha White es una estudiante de la Winches-
ter University que como locutora de radio aborda cuestiones relativas al privilegio 
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blanco y la apropiación cultural. La victoria electoral de Donald Trump en Estados 
Unidos ha venido acompañada de una reaparición pública del supremacismo blan-
co que, impulsado por el movimiento Alt Right, ha popularizado conceptos como el 
genocidio blanco, o eslogans reaccionarios frente al auge del movimiento blm como 
All lives matter o Blue lives matter (en referencia a los cuerpos policiales). La locutora 
se hace eco de alguna de estas frases ridiculizando y poniendo en evidencia algunos 
de los postulados contenidos en las mismas, así como malentendidos respecto a la 
lucha antirracista en Estados Unidos, pues cuestiona aspectos relativos al privilegio 
blanco y la apropiación cultural. Discute tópicos como “el racismo inverso”, “la gue-
rra racial” o “la construcción social de la raza”. Frente a una ofensiva fiesta en que 
los estudiantes blancos se pintan la cara de negro (blackface) como provocación ante 
el trabajo en la radio de Samantha, los estudiantes negros se organizan en contra, 
cuestionando los privilegios de sus compañeros.

Un momento determinante al final de la primera temporada tiene lugar cuando 
uno de los jóvenes más combativos, Reggie, tras verse enfrentado en medio de una 
fiesta a otro estudiante blanco por emplear el término nigger, un policía le apunta 
con una pistola. En esta escena se evidencia la forma más cruda a través de la que el 
racismo opera cotidianamente: la brutalidad policial. En un país en el que una perso-
na negra tiene tres veces más posibilidades de morir a manos de la policía (y en algu-
nos estados como Oklahoma o Georgia, hasta siete veces más)7 que una persona 
blanca, la reflexión en torno al privilegio blanco y el racismo resulta urgente, y se es-
boza imprescindible para el desmantelamiento de las estructuras que hacen posible 
la reproducción de un capitalismo racial que sigue alimentándose de vidas negras. 

conclusIones

A pesar de que las series mencionadas apenas constituyen una pequeña parte de las 
muchas series televisivas de temática afroamericana que han abordado en los últi-
mos años de manera directa o lateral el movimiento blm o algunas de sus demandas 
con respecto a la brutalidad policial, el complejo industrial carcelario, la violencia 
sexual y la inseguridad, considero importante explorar esas interconexiones que nos 
pueden permitir ampliar y extender el campo de los estudios visuales y culturales, 
incorporando problemáticas en torno al racismo, la desigualdad y la violencia desde 
enfoques interdisciplinarios.

7  Para consultar estadísticas se recomienda la página <https://mappingpoliceviolence.org/>, de donde he 
extraído los datos señalados.
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En los casos señalados la ficción y la denuncia de la realidad se articulan de ma-
nera insospechada y evidencian que, lejos de aquella degradación de la audiencia 
negra que Robinson preconizaba, hoy nos encontramos con públicos atentos y sensi-
bles frente a una realidad que no sólo queda reflejada en la pantalla, sino que atraviesa 
sus propias vidas. El éxito de Black Panther (2017) y las discusiones que se han gene-
rado a partir de su estreno ponen de manifiesto el impacto e influencia que las imá-
genes y corporalidades negras en televisión tienen para el público afroamericano y 
la manera en que contribuyen para imaginar futuros alternativos frente a las lógicas 
de dominación cultural en el marco del capitalismo racial.

El movimiento de liberación negra hoy se nutre de recursos desde los cuales 
se pueden volver a trazar horizontes de posibilidad. Las series, en este sentido, se 
convierten en otra herramienta desde la que se puede enfrentar el racismo sistémico 
y la avanzada del supremacismo blanco. Hace relativamente poco, HBO anunciaba 
de manera controversial el futuro lanzamiento de la serie Confederate, que imagina 
a Estados Unidos en donde el bando confederado hubiera vencido en la Guerra Ci-
vil y la esclavitud siguiera siendo legal. El anuncio recibió fuertes críticas y Amazon 
respondió a los pocos días anunciando el estreno de Black America, un programa 
donde, como parte de la reconstrucción posbélica y como formas de reparación por 
la esclavitud, los afroamericanos recién liberados tras la Guerra Civil asegurarían 
en los estados de Louisiana, Mississippi y Alabama su libertad y soberanía para 
constituir el país de New Colonia. La serie, ideada por el afroamericano Will Packer, 
de concretarse, pondría en el centro de discusión las reparaciones históricas frente a 
la esclavitud. Tal y como aparece en un fragmento del manifiesto Una visión para las 
vidas negras: “Exigimos reparaciones por los daños actuales y pasados. El gobierno, 
las corporaciones responsables y otras instituciones que han sacado provecho del 
daño infligido a la gente negra –desde el colonialismo a la esclavitud, pasando por 
la negación sistemática y planificada de alimentos y viviendas, el encarcelamiento 
masivo y la vigilancia– deben reparar el daño cometido” (Movement for Black 
Lives, 2016: 229).

La difusión en el debate público de las demandas centrales del movimiento blm 
a través de las series de televisión constituye un antes y un después en el imaginario 
afroamericano en Estados Unidos. Lejos de los sórdidos inicios del cine estaduni-
dense, en donde hace poco más de un siglo se estrenaba El nacimiento de una nación 
de D.W. Griffith, una película en la que aparecen miembros de Ku Klux Klan en de-
fensa de la nación y personas pintadas de negro, hoy, por medio de la interacción 
entre productores, actores y público negro, se traza en la televisión una trayectoria 
histórica y cultural alternativa al colonialismo y al racismo, aunque las posibilidades 
vengan determinadas por el formato comercial y el acceso privado a los contenidos. 
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Aunque no podamos aventurarnos en este punto, no podemos negar la posibili-
dad de que este camino pueda ser desbordado por nuevas iniciativas audiovisuales 
de carácter independiente y autónomo que, más allá de las exigencias del mercado, 
vengan a impulsar nuevas formas democráticas de acceso, uso y difusión que man-
tengan una crítica interseccional congruente, tanto en el plano de la forma como de 
los contenidos, extendiendo la potencialidad de autorrepresentación y autodetermi-
nación desde miradas propias y antagónicas al capitalismo racial.
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resumen 
Se analiza la serie televisiva de El hombre en el castillo, una ucronía inspirada en la novela homó-
nima de ciencia ficción de Philip K. Dick, donde se plantea una historia alternativa en la que 
Alemania y Japón han ganado la segunda guerra mundial a los Aliados; permite examinar 
cómo se articulan y distinguen los espacios de dominación y poder en una ficción histórica y 
cómo se expresa una catarsis y un modelo de interpretación sobre actores, eventos y riesgos en 
proceso en las sociedades del presente, particularmente la estadunidense. Para ello, la serie al-
tera e invierte la actual geografía del poder global, la identidad y la cultura de grupos, las jerar-
quías y relaciones sociales, el funcionamiento de las ciudades y los desarrollos tecnológicos, 
por lo que El hombre en el castillo es un posicionamiento político y social sobre nuestro presente 
desde un pasado alternativo.
Palabras clave: ucronía, íconos visuales, colonial, poscolonial, serie televisiva.

AbstrAct

The author analyzes the television series The Man in the High Castle. A uchronia inspired by the 
novel of the same name by science fiction writer Philip K. Dick, the series poses an alternate 
history in which Germany and Japan have vanquished the Allies in World War II. The show 
allows viewers to examine how spaces of domination and power are linked, how they are dif-
ferent in a historical fiction, and how this makes it possible to express a catharsis and a model 
of interpretation for actors, events, and ongoing risks in societies of today, particularly in the 
U.S. To do this, the series alters and inverts the current geography of global power, identity, 
and the culture of groups, hierarchies, and social relations, the functioning of cities, and tech-
nological development. This allows it to take a political and social position about our present 
from the standpoint of an alternative past.
Key words: uchronia, visual icons, colonial, post-colonial, television series.

La historia como realidad y ficción:  
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IntroduccIón

Las ucronías o historias alternativas en la literatura, el cine y la televisión dibujan so-
ciedades del pasado en el que los hechos históricos toman un camino distinto en un 
punto determinado. En una ucronía, se cuentan los hechos históricos conocidos hasta 
un punto en el que un evento específico abre una nueva serie de hechos que producen 
una divergencia histórica. Al colocar la historia por una vereda diferente, la ucronía 
permite ver de otra manera el mundo del presente. Así, por ejemplo, los países que 
ahora dominan el mapa mundial aparecen como dominados, los grupos y clases so-
ciales que hoy controlan la economía y el poder político juegan un rol marginal o han 
sido eliminados de historia; incluso el desarrollo tecnológico funciona a partir de pa-
radigmas que se considerarían obsoletos para la ciencia contemporánea.

Algunas novelas que construyen este tipo de historias alternativas son Pavana (1968), 
de Keith Roberts –donde la Armada Invencible derrota a Inglaterra–; La máquina diferen-
cial (1990), de William Gibson y Bruce Sterlin –en la cual la creación de una máquina 
analítica en la Inglaterra victoriana altera el decurso de la historia moderna–;  Lo que el 
tiempo se llevó (1953), de Ward Moore –que dibuja un mundo en el que los Confederados 
han ganado la Guerra de Secesión en Estados Unidos–; o la novela gráfica Watchmen (1986), 
de Alan Moore y Dave Gibbons –donde Estados Unidos gana la guerra de Vietnam. 

Estas ucronías usan el pasado, como sugiere De Groot (2017) tanto para diseñar 
universos de ensoñación –donde se critica el presente por medio de su contraste con 
un escenario histórico alternativo preferible– o universos de pesadilla –a través de 
los cuales se busca advertir que las cosas serían mucho peor si se hubieran desarro-
llado de otra manera. Como sugiere Capanna (2005: 42), la ucronía permite plantear 
afirmaciones tales como “si usted cree que este tiempo es malo, es porque no ha visto 
los otros”. En este sentido, como sugiere Rosenfeld (2002), la ucronía es un posicio-
namiento político y social sobre nuestro presente histórico. 

El hombre en el castillo (1962), del escritor estadunidense Philip K. Dick, es una de 
las novelas ucrónicas más importantes no sólo en la literatura inglesa de ficción –ob-
tuvo el premio Hugo de ciencia ficción en 1963–, sino que dio carta de ciudadanía a 
la narrativa de las historias alternativas a escala global (Carrere, 2004). La novela 
describe un mundo donde las fuerzas del Eje garantizan su dominio sobre el mundo 
al ganar la segunda guerra mundial a los Aliados. La novela se centra en la vida que 
se desarrolla en Estados Unidos ocupado por las fuerzas japonesas y alemanas. Esta 
novela es quizás la más analizada y comentada de la obra de Dick (Booker, 1994; 
Link, 2010; Jameson, 2007; Freedman, 2000; Link y Canavan, 2015; Cappana, 2005) y 
desde la década de los años setenta se pusieron en marcha distintos proyectos –todos 
ellos infructuosos hasta hace algunos años– para llevarla al drama fílmico. 
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En 2015, Amazon Prime Video produjo finalmente una serie televisiva que di-
buja ese mundo ucrónico de Dick: El hombre en el castillo. La serie no se apega dema-
siado al contenido de la novela –como tradicionalmente ha sucedido con muchas 
adaptaciones fílmicas de la obra de este autor–,1 es más bien una interpretación libre 
de su texto. En este artículo interesa analizar dicha serie televisiva como un medio 
de articulación imaginada e idealizada de relaciones sociales en un pasado alternati-
vo. Tiene como objetivo examinar, siguiendo a Nellis (2009), cómo se articulan y dis-
tinguen los espacios de dominación y poder, lo que permite expresar una catarsis 
sobre actores, eventos y riesgos en proceso en las sociedades del presente. 

Se entiende El hombre en el castillo como un marco donde se distinguen dinámicas 
y procesos sociales que resultan relevantes para la comprensión de las relaciones políti-
cas y culturales que aquejan a la sociedad estadunidense en nuestros días. Siguiendo 
a Alexander (2006), los dramas televisivos y cinematográficos dibujan un repertorio 
de categorías dicotómicas que revelan dinámicas sociales y personajes en situaciones 
específicas, que cuestionan o idealizan una serie de valores tales como el poder, la 
dominación, la libertad, la individualidad y las formas de convivencia social. La se-
rie televisiva que analizamos aquí resalta estas relaciones específicas de dominación –así 
como un conjunto de tensiones sociales–, por medio de una historia donde se alteran 
o invierten la geografía del mundo, la identidad y la cultura de grupos, las jerarquías 
y relaciones sociales, el funcionamiento de las ciudades y el desarrollo tecnológico.

El hombre en el castillo muestra un escenario donde los imperios japonés y ale-
mán dominan y controlan la geografía del mundo gracias a su fuerza militar y la ca-
pacidad que tienen para vigilar a la población colonizada. La identidad y cultura 
estadunidenses aparecen bajo el influjo del I Ching, el taoísmo y la doctrina nazi. La 
jerarquía social pautada por el racismo se invierte: los blancos (al igual que los 
afroamericanos) son discriminados en la zona ocupada por el imperio japonés mien-
tras que, en el territorio que ocupan los alemanes, se discrimina y extermina a cual-
quiera que no cumpla con las características fenotípicas y biológicas impuestas por 
el régimen nazi. Ciudades como Nueva York y San Francisco (en las que se centra 
buena parte de la serie) aparecen como representaciones de la dominación y admi-
nistración colonial. Finalmente, el desarrollo tecnológico se muestra como un ele-
mento clave que permite distinguir entre la civilización y la barbarie. 

La geografía política, la identidad, la cultura, la jerarquía social, las ciudades y 
la tecnología que se aprecian en la serie televisiva conforman figuraciones que pueden 
ser interpretadas –siguiendo los planteamientos de la sociología cultural– como 

1  The Man in the High Castle (2015, Estados Unidos, Frank Spotnitz y Ridley Scott, dirs.), producida y distri-
buida por Amazon Prime Video. 
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objetos o íconos con una fuerza simbólica y estética que respalda o critica los valores 
morales ligados al poder, la dominación, la libertad y la individualidad. El hombre en 
el castillo establece referentes de conexión entre la ficción de un pasado alternativo 
con el presente que generan un comentario actual sobre la expansión de las ideolo-
gías conservadoras y de ultraderecha, la presencia del racismo, los peligros de 
la tecnología de la guerra y el debilitamiento de las instituciones democráticas en 
Estados Unidos. 

El artículo abre con una breve revisión de conceptos básicos que permiten desa-
rrollar el análisis que se propone. Posteriormente, se describe la trama argumentati-
va de El hombre en el castillo –tanto de la novela como de la serie televisiva–, con el fin 
de establecer cómo ésta subraya un conjunto de íconos particularmente significativos 
que permiten la crítica social del presente. A continuación, se examina cómo dichos 
íconos condensan un conjunto de relaciones del pasado que dan cuenta de proce-
sos sociales actuales: por un lado, proyectan procesos de dominación colonial sobre 
la sociedad estadunidense; por otro, reflejan la manera en que la presencia de ciertos 
valores antidemocráticos y autoritarios en dicha sociedad se articulan con los valo-
res y principios de las fuerzas de ocupación japonesa y alemana. Finalmente, se exa-
mina cómo esta ucronía se inscribe actualmente en un contexto en el que ciertos 
sectores de la derecha estadunidense demandan recuperar la hegemonía política y 
militar de Estados Unidos a escala global, demanda sintetizada en el lema “Let’s Make 
America Great Again” en la elección presidencial de ese país en 2016.

concIencIA IcónIcA

Siguiendo a Alexander (2006), las narrativas fílmicas pueden entenderse como for-
mas simbólicas que tejen códigos binarios, reflejo de los posibles modelos de libertad y 
autonomía social frente a las relaciones autoritarias. Las novelas y los filmes no son, 
como sugiere Habermas (1989), sustitutos de relaciones con la realidad, que permi-
ten a los lectores entrar en la acción de ficción como un fondo de entrenamiento para 
la reflexión pública crítica o como un precursor literario de la esfera pública, sino pro-
 yecciones e identificaciones estéticas, como dimensiones vitales en la formación de 
la opinión pública y del discurso civil. En otras palabras, las narrativas de ficción no 
son laboratorios ni espacios donde se entrena la capacidad crítica; más bien, conci-
ben modelos de libertad y autonomía que expresan vivencias específicas. 

Las narrativas de ficción problematizan y estandarizan el marco de comprensión 
de ciertos problemas pues proyectan sentimientos diversos, situaciones, tensiones y 

Norteamérica 26.indb   302 21/11/18   14:04



303

La historia como reaLidad y ficción

dossier

conflictos que muy difícilmente pueden materializarse si no es a través de la ficción.2 De 
esta forma, permiten entender nuestras sociedades actuales por juegos de comparación 
al colocar actores que juegan roles respaldando los valores de la autonomía, la justicia y 
la honestidad frente a actores heterónomos, movidos por el egoísmo y la deshonestidad. 

Al problematizar estos temas, se apela a la reflexión sobre los valores en situa-
ciones prácticas y concretas (Nussbaum, 1990). De igual forma, se puede ver a seres 
humanos en momentos donde se cuestionan principios morales y el propio sentido 
de lo humano (Rorty, 1989). Finalmente, proyectan situaciones donde los personajes 
se involucran en dilemas éticos con efectos políticos y sociales (Whitebrook, 1996); 
pero también, en las narrativas de ficción se mueven objetos que simbolizan (para-
fraseando a Marks –2005– y Kammerer –2012–) valores considerados como sagrados 
frente a otros que se consideran profanos.

La narrativa televisiva que se analiza en este artículo dibuja constelaciones de 
símbolos a través de los cuales se expresan ideas sobre libertad u opresión, la 
debilidad o la fortaleza de la sociedad y el Estado, por medio de objetos específicos 
–banderas, edificios, uniformes, automóviles, ciudades y mapas–. Estos objetos son 
íconos –condensaciones de sentido en forma material y estética– que logran cristali-
zar abstracciones morales con la posibilidad de generar formas específicas de cognición 
y clasificación del mundo social. El sentido icónico se hace visible, sugiere Alexan-
der (2010), a través de algo hermoso, sublime, feo, incluso en la vida material banal. 
La conciencia icónica aparece cuando una forma estética material adquiere un valor 
social. No obstante, el contacto con la superficie estética no es comunicacional en un 
sentido convencional, está más relacionado con la remembranza de experiencias y 
emociones. Los íconos permiten entender sin conocer; en otras palabras, entender 
por vía de las emociones y por la “evidencia del sentido”, más que por el discerni-
miento que se podría denominar puramente racional. 

Los íconos se producen cuando un significante (una idea) se transforma en algo 
material y deja de estar sólo en la mente de las personas, cuando se metamorfosea y 
se experimenta en el corazón y el cuerpo (Alexander, 2010; Bartma’nski, 2011). Los 
íconos adquieren, así, un “aura” especial que los puede transformar en objetos mági-
cos (Alexander, 2010). Al igual que los símbolos, los íconos adquieren características 
que los llevan a ser interpretados como sagrados o profanos. Siguiendo a Durkheim 
(2003), Alexander afirma que, dado que la moralidad es abstracta y se imagina con 
dificultad, podemos comprender los sentimientos morales en conexión con objetos 
concretos. Los íconos proporcionan esta materialidad. 

2  Para profundizar en esta perspectiva de análisis de las ficciones literarias, véanse Williams (2001), Jameson 
(1989), Lara (1998) y Brooks (2005).
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Esto sucede en la serie cuando se pone a Estados Unidos como un espacio y te-
rritorio ocupado; se muestra su cultura e identidad colonizadas, el racismo  está in-
vertido –los blancos son objeto de discriminación como sucede en el área ocupada 
por Japón– o radicalizado –como ejemplifican las políticas de exterminio en la zona 
controlada por Alemania–,  y la distinción entre naciones se basa en los criterios del 
desarrollo tecnológico. Ciudades como Nueva York y San Francisco, que hoy funcio-
nan como representaciones de las ciudades globales, aparecen en el pasado alternati-
vo como ciudades ocupadas –como Berlín o Tokio en los tiempos de la posguerra en 
la secuencia histórica que realmente aconteció. 

La cultura e identidad estadunidenses, acusadas hoy en día de “americanizar” 
el resto de las culturas e identidades del planeta, aparecen en la serie televisiva como 
“orientalizadas” y “nazificadas”. Estos elementos proporcionan una cierta materialidad 
icónica que da sentido al sentimiento de qué significaría vivir en un Estados Unidos 
que ha perdido la guerra y las consecuencias que eso tendría para el orden mundial. 
Estos íconos sirven de referente para conectar, a guisa de puentes, lo que sucede en 
ese pasado alternativo y lo que se vive en nuestro presente. Por tanto, la serie proyec-
ta dos capas de sentido: la primera muestra un Estados Unidos sojuzgado militar y 
políticamente por otros países; la segunda deja ver el final del sueño americano y de 
su autoproclamado destino manifiesto. Ambas capas reafirman el sentimiento den-
tro de un sector de la sociedad estadunidense que considera que Estados Unidos ha 
perdido hoy en día su lugar como fuerza política y moral en la escena mundial. 

la langosta se ha posado 

La novela de Philip K. Dick se desarrolla en un universo donde Estados Unidos que-
da dividido en tres regiones después de la segunda guerra mundial: Alemania con-
trola los estados del Este, mientras que Japón los de la costa del Pacífico. El territorio 
de las Montañas Rocallosas ha quedado como un espacio neutral en el que los ciuda-
danos viven de forma más o menos libre y bajo la constante presión política de sus 
vecinos imperiales. Los alemanes sostienen un gobierno fascista que tiene como 
principal principio político la expansión de sus dominios y la limpieza étnica global. 
Así, por ejemplo, la población del continente africano, que se encuentra bajo su con-
trol, ha sido devastada, y un grupo de nazis en el gobierno tiene la firme intención de 
exterminar a los japoneses en el futuro. 

En las zonas dominadas por el imperio japonés, Dick dibuja un contexto social 
diferente. Los japoneses parecen hasta cierto punto más benevolentes –su racismo 
no llega a cristalizarse en una política genocida–, sin más hambre de territorios. En 
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términos generales se encuentran más preocupados por alcanzar un grado de cono-
cimiento espiritual superior a partir de I Ching y el taoísmo. En este sentido, como 
sugiere Link (2010), una de las principales líneas a través de las cuales Dick articula 
su novela se encuentra en la oposición entre taoísmo y fascismo, entre la libertad in-
dividual que promueve el primero y el totalitarismo del segundo. La voluntad de 
poder que caracteriza al fascismo es enfrentada por el principio taoísta de que la vo-
luntad individual debe dominar constantemente las aspiraciones de poder que se-
ducen al espíritu humano. 

A decir de Link (2010), Dick ubica al fascismo como una ideología que impulsa 
la destrucción de cualquier forma de vida que no se ajuste a sus principios. Por el 
contrario, el taoísmo apela a encontrar los mecanismos que conectan de manera soli-
daria a los hombres y a la naturaleza con estos últimos. A lado de esta disputa, Dick 
introduce una historia alternativa dentro del universo alternativo que crea: existe un 
libro que circula de forma clandestina –titulado La langosta se ha posado–, en el que se 
describe un mundo donde los Aliados han vencido al Eje. Su presencia tiene un im-
pacto significativo en la sociedad que dibuja Dick, ya que plantea a sus personajes la 
posibilidad de pensar que otro mundo es posible. 

Dick construye una paradoja histórica, a decir de Link (2010), porque la narra-
ción que se cuenta en La langosta se ha posado tiene como resultado una imagen de 
otra historia al interior de una narrativa –la de El hombre en el castillo–, que es en sí 
misma una alternativa histórica. Así, los dos libros y sus narrativas son presentados 
como falsas versiones de lo real, lo que permite suscribir que quizás los Aliados real-
mente no ganaron la guerra. De esta manera, como sugiere Capanna (2005), Dick logra 
plantear en forma magistral una pregunta central: ¿cuál es nuestra historia: el mun-
do de la novela o el mundo de la novela que está dentro de la novela? El hombre en el 
castillo permite establecer un comentario sobre la naturaleza ambivalente de la historia, 
es decir, la posibilidad para cuestionar su autenticidad. Esto da cuerpo a la constitu-
ción de una matriz de códigos binarios a partir de la cual se juzga o tipifica aquello 
que se considera como social y políticamente sagrado y profano, puro e impuro. 

lA serIe televIsIvA 

El hombre en el castillo muestra la invasión de los alemanes y japoneses a Estados Uni-
dos hasta la transformación de su zona Este en el “Greater Nazi Reich” y el Oeste en 
los “Japanese Pacific States”. Los símbolos estadunidenses se fusionan con aquellos 
que representan las fuerzas de ocupación: el águila calva –símbolo nacional de Esta-
dos Unidos– y el águila imperial alemana se funden en una sola imagen, las barras 
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y las estrellas de la bandera estadunidense se mezclan con suásticas y el sol naciente 
japonés. A nivel mundial Japón controla la zona del Pacífico asiático y del continente 
americano, así como el conjunto del océano Índico; domina así la costa pacífica de 
Rusia hasta la India. En América domina los territorios que van de Alaska hasta 
California, y desde Ecuador hasta Chile; de igual forma, tiene bajo su control a Aus-
tralia y Nueva Zelanda. 

Por su parte, el imperio alemán domina el Medio Oriente, África y Europa hasta 
los límites con Rusia; en el continente americano controla Canadá, Estados Unidos, 
América Central y la del Sur. México y el Amazonas son considerados territorios libres. 
Hay también un tercer conjunto de territorios denominados zonas neutrales –los do-
minadores los consideran incivilizados o bárbaros–, que funcionan como espacios 
para separar las fronteras entre los imperios de Japón y Alemania en Europa Orien-
tal, Medio Oriente, Canadá y Estados Unidos.

La langosta se ha posado aparece en la serie no como un libro, sino como un con-
junto de películas de contenido diverso que circulan de forma clandestina. Son cor-
tos en los que se muestra una historia alternativa donde los Aliados ganaron la 
segunda guerra mundial. El origen de estas películas preocupa tanto al imperio ale-
mán y japonés no sólo por lo que ahí se muestra –pues se entiende como propagan-
da que sugiere la posibilidad de construir otro mundo–, sino por el mito que rodea al 
hombre que está relacionado con ellas: el hombre en el castillo, un personaje que no 
produce los filmes, sino que solamente los recibe de varios lugares y los acumula con 
el fin de poder generar una interpretación global sobre su significado y mensaje. 

Las películas despiertan el interés de los servicios de espionaje japonés y alemán, 
quienes están ciertos que ni Joseph Goebbels –el ministro de propaganda alemán– es 
capaz de producir películas de esa calidad. Los aparatos de espionaje y los mecanis-
mos de vigilancia de las fuerzas de ocupación tienen como objetivo recuperar los 
filmes y enviarlos directamente a Berlín o Tokio. De hecho, los espías enviados a re-
cuperar las cintas tienen prohibido verlas y, en el caso alemán, sólo Hitler puede hacer-
lo (él, además, las resguarda en una bodega privada donde pasa horas viéndolas). 

La serie sugiere que los filmes son traídos desde mundos alternativos por perso-
nas que logran de alguna manera viajar a ellos. Así, por ejemplo, el secretario de 
Comercio de Japón –uno de los protagonistas de la serie– logra viajar al mundo alter-
nativo donde Estados Unidos ha ganado en la segunda guerra mundial, mientras que 
su asistente ha logrado salir de este último universo para vivir en uno donde Japón 
ha salido victorioso de la guerra. 

Las dos temporadas de El hombre en el castillo que se han transmitido hasta ahora 
–mayo de 2018– tienen dos tramas centrales: la primera gira en torno al complot del sec-
 tor cercano a Hitler para asesinarlo; su objetivo es desatar una guerra contra el imperio 
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japonés que justifique el uso de sus bombas atómicas contra este último y, una vez 
consolidados como único imperio, los alemanes pretenden exterminar a la población 
no aria a escala global y “refundar así la historia de la humanidad”. No obstante, 
otra parte del círculo cercano a Hitler considera innecesario desatar esa conflagra-
ción; juzgan que es conveniente mantener el mundo en tensión permanente entre los 
dos polos imperiales, garantizando con ello que los conflictos sociales internos al 
imperio alemán queden en segundo plano frente a la amenaza que siempre repre-
sentaría Japón. 

En la primera temporada un grupo de nazis atenta contra el hijo del emperador 
japonés en la ciudad de San Francisco, y dejan las pistas necesarias para que la policía 
dé con ellos. Los conspiradores desean ser descubiertos para forzar a los japoneses a 
declarar la guerra a Alemania, al tiempo que otra célula de conspiradores alemanes 
intenta matar a Hitler –responsabilizando a los japoneses–, para justificar así el ataque 
atómico al imperio nipón. El jefe de la policía secreta japonesa descubre la conspira-
ción y decide asesinar extrajudicialmente al asesino nazi. Su acción se ve complemen-
tada por el hecho de que fracasa el atentado contra Hitler.

En la segunda temporada, los conspiradores logran envenenar a Hitler y res-
ponsabilizan a los japoneses del hecho. La justificación alemana para declarar la gue-
rra contra Japón está ahora sustentada, por lo que diseñan un ataque a escala global 
para arrasar con el conjunto del imperio japonés. No obstante, el ministro de Comer-
cio de Japón logra trasladarse de forma voluntaria –a través de la meditación taoís-
ta– al mundo paralelo en el que Estados Unidos ganó la guerra; ahí tiene acceso a un 
conjunto de filmes que muestran la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por la bomba 
atómica. Se apropia de una serie de filmes de las pruebas atómicas francesas en las 
Islas Bikini –realizadas en los años sesenta– y regresa al universo al que pertenece. 
Utilizando sus contactos diplomáticos logra hacer llegar las películas a un grupo de 
nazis, y les advierte que son una prueba fidedigna de que Japón cuenta también con 
arsenales de destrucción atómica: si los alemanes desatan una guerra contra ellos, 
los japoneses tienen la misma capacidad de fuego para responder contra Alemania. 
Esto permite al grupo de nazis que no participaron en el complot contra Hitler, fre-
nar los intentos por iniciar la guerra. 

La segunda trama está organizada en torno al descubrimiento, por parte de los 
protagonistas, del conjunto de películas clandestinas que llevan por nombre genérico 
La langosta se ha posado, así como el esfuerzo que realizan para comprender su signifi-
cado. En dichas películas se puede observar el desembarco en Normandía durante el 
llamado “Día D”, la entrada de los Aliados en Berlín en 1945, la destrucción del águila de 
bronce de la cancillería del Reich, las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, así como 
las celebraciones populares por el fin de la guerra en Nueva York y San Francisco.
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Para algunos oficiales y miembros del servicio de espionaje alemán y japonés, 
estas imágenes son sólo propaganda de la resistencia estadunidense. Sin embargo, 
los protagonistas tienen dificultad para interpretar el sentido de las películas, ya que 
en algunas aparecen vestidos de nazis, en otras como milicianos de la resistencia o 
como prisioneros de guerra. Por tanto, los protagonistas se ven en esas cintas en mun -
dos alternativos jugando papeles distintos a los que representan en la trama central 
de la serie. A esto hay que sumar que las películas que recoge El hombre en el castillo 
se pueden apreciar acontecimientos que aún no han sucedido o que no sucedieron, 
todo lo cual parece apuntar a que existe no sólo un punto de divergencia histórica, 
sino distintas coyunturas históricas que abren múltiples universos paralelos. 

los íconos de lA domInAcIón colonIAl

Las zonas dominadas por japoneses y alemanes se muestran como espacios en los 
que es evidente la presencia de un conjunto de íconos de la ocupación. En primer 
lugar está la presencia de las fuerzas militares extranjeras; en segundo, los sistemas 
de gobierno basados en el control autoritario y violento de la población. No obstan-
te, en los territorios del Oeste la autoridad japonesa ha establecido un control colo-
nial que prohíbe que cualquier estadunidense ocupe puestos de gobierno de alta 
jerarquía –lo que no los excluye de ocupar puestos administrativos inferiores. Por su 
parte, los alemanes han dejado a los propios estadunidenses gobernarse a sí mismos ya 
que la mayoría ha abrazado los principios del nazismo y el fascismo.   

Las ciudades de ambas zonas ocupadas mantienen sus particularidades. San Fran-
 cisco y Nueva York conservan su misma estructura y funcionamiento, pero aderezados 
con los símbolos de las fuerzas de ocupación. Los edificios públicos en San Francisco 
incorporan las insignias del imperio japonés, los letreros en comercios y los anuncios 
de productos y servicios aparecen en inglés y japonés –incluso a veces sólo en este 
último idioma. Los parques públicos tienen un estilo más japonés que estaduniden-
se, los automóviles son producidos por empresas niponas y han quedado en el olvi-
do marcas como General Motors o Chrysler. En cualquiera de las ciudades ocupadas 
existe, además, una policía política dedicada exclusivamente a vigilar las activida-
des de la población. 

Los edificios públicos en Nueva York son grandes rascacielos que se encuentran 
coronados por el águila imperial del Tercer Reich (Reichsadler) y adornados con enor-
mes pendones en rojo con la suástica en el centro. Times Square sigue siendo un lu-
gar emblemático de la ciudad, cubierto de luces y anuncios de todo tipo, pero con 
todo el conjunto de símbolos e insignias nazis. Las casas de los suburbios mantienen 
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el estilo estadunidense de los años cincuenta o sesenta, pero destacan izadas las ban-
deras con la suástica en sus patios; en sus calles circulan automóviles Volkswagen y 
Mercedes Benz. Visualmente se hace contrastar las dos ciudades estadunidenses con 
Berlín, una metrópoli que cuenta con calles perfectamente planeadas, con sistemas 
de transporte eléctrico, y luce limpia y ordenada. 

La tecnología es un aspecto central en la serie televisiva y con él se construye 
una diferencia entre los dos países dominantes a escala global. Alemania es tecnoló-
gicamente superior en todos los sentidos; posee aviones supersónicos que logran 
conectar Berlín y San Francisco en un par de horas. Los dispositivos electrodomésti-
cos, particularmente en las cocinas de las casas, son altamente sofisticados –sin rom-
per con la estética de los objetos propios de las décadas de los años cincuenta y 
sesenta. Además, los alemanes han desarrollado la bomba atómica y se encuentran 
explorando la conquista del espacio. Esta diferencia tecnológica entre Japón y Ale-
mania queda expuesta en diálogos en varios capítulos de la serie: los alemanes su-
gieren que el desarrollo tecnológico que han alcanzado refleja su superioridad como 
civilización, mientras que los japoneses argumentan que la tecnología no es un crite-
rio para establecer los parámetros de la civilización; esta última sólo se puede alcan-
zar si se desarrolla y expande el espíritu humano. 

Las zonas neutrales son consideradas por los protagonistas de la serie como es-
pacios no civilizados en que habitan personas incultas, poco preparadas, “que viven 
fuera de la ley del hombre”. En esos lugares es posible encontrar gente de distintas 
razas y religiones que se mezclan y conviven sin ningún problema. Ahí se pueden 
hallar películas o libros prohibidos –sobre todo los de Aldous Huxley, William Ja-
mes, Sigmund Freud, Jorge Luis Borges, W. B. Yeats y William Blake–, y escuchar 
jazz y rock and roll –ambos censurados en los territorios ocupados porque tienen 
una estética con “demasiada presencia negra”. 

Regularmente, las zonas neutrales son espacios en los que se resguarda la resis-
tencia armada contra los ejércitos de ocupación alemán y japonés, donde las perso-
nas huyen para “forjarse una nueva vida” –como se refieren cuando escapan a 
México. En tanto que zonas neutrales, los japoneses y alemanes sólo pueden entrar 
legalmente por medio de misiones culturales o de ayuda humanitaria. Así, las Juven-
tudes Nazis envían grupos de estudiantes destacados a Sudamérica para la llevar la 
civilización (“la enseñanza del nazismo”) a los grupos marginados de la Tierra. 

Los íconos de la dominación y la subordinación colonial son parte de un escenario 
en el que se colocan de forma particular las tensiones del presente en un pasado alter-
nativo; permiten apreciar cómo aquello que hoy conocemos como la “cultura estaduni-
dense” se funde con la cultura de los imperios totalitarios que la dominan; ponen en 
evidencia los propios elementos autoritarios y anticiviles que se encuentran hoy día 
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inscritos en las prácticas políticas y sociales estadunidenses. En este sentido, la trama 
de la serie televisiva parece sugerir que no sólo se perdió la segunda guerra mundial, 
sino que una parte importante de los estadunidenses conecta sus principios y valores au-
toritarios y racistas con los principios y valores autoritarios de las fuerzas de ocupación. 

el pAsAdo AlternAtIvo

Los íconos del pasado alternativo resultan, entonces, constelaciones de significantes 
que adquieren una materialidad visual y operan como condensaciones simbólicas de 
sentido social. A través de ciertos elementos estéticos, hacen visibles abstracciones 
morales sobre valores y principios de una sociedad en un pasado alternativo donde 
se han esfumado el poder y la gloria de Estados Unidos. Esto implica que el régimen 
democrático estadunidense –considerado como el modelo de democracia occiden-
tal– ha sido sustituido no sólo por regímenes de dominación autoritarios, sino que 
en él sale a flote un conjunto de valores y principios culturales profundamente anti-
democráticos inscritos desde tiempo atrás en la cultura política de la nación. 

Son esos principios y valores los que justifican y permiten el despliegue de la 
violencia frente a amplios sectores de la población, no sólo en Estados Unidos, sino a 
escala global.  De esta manera, El hombre en el castillo muestra que la violencia está li-
gada a cualquier proyecto civilizatorio exitoso, ya sea que dicho proyecto se presen-
te en su versión alemana y japonesa, o incluso en las versiones de la historia que 
sugiere el conjunto de cortos que engloba La langosta se ha posado. Así, el orden mun-
dial que emerge de la posguerra confirma que la colonización por vía de la fuerza 
militar no es un suplemento o complemento de las formas de modernización occi-
dental, sino que –como sugieren Touraine (2016) y Go (2017)– ambas, modernización 
y colonización, están íntimamente condicionadas.3 

Si los Aliados perdieron la segunda guerra mundial se debe a una deficiencia en la 
operatividad militar, ya que no pudieron ganar la carrera nuclear con Alemania. Este 
fracaso implicó que Estados Unidos no fuera capaz de imponer su proyecto de ci-
vilización occidental. Se suscribe así, desde la serie televisiva, un mensaje al presente 
que advierte que la única manera de sostener la hegemonía estadunidense –como la 
de cualquier otro país en el sistema mundial– pasa, necesariamente, por la vía militar. 

3  Incluso ambos procesos explican, por un lado, que el bienestar industrial de las sociedades colonizadoras 
sólo es posible a través de la expansión imperial y de mecanismos de acumulación violenta. Por otro lado, 
permite apreciar que la extracción de valor, el control de los trabajadores, la disciplina, la vigilancia inten-
siva y extensiva de la población, así como los sistemas de salud y bienestar sólo son posibles gracias a las 
relaciones imperiales de dominación.
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El hombre en el castillo vincula la militarización con la influencia de los medios de 
comu nicación de masas. Si Estados Unidos desaparece como Estado-nación, perma-
necen los contenidos mediáticos estadunidenses mezclados con los principios y va-
lores autoritarios del imperio japonés y alemán. La serie muestra cómo operan 
formatos y programas televisivos dentro de una matriz colonial. Las series televisi-
vas de los años cincuenta y sesenta que hoy se reconocen como icónicas, así como 
artistas y músicos, se colocan de tal manera que embonan en la dominación imperial 
alemana y japonesa. 

En los territorios del Pacífico se transmiten, por ejemplo, peleas de sumo, series 
policiacas como Dragnet,4 al tiempo que se consumen de forma amplia los manga ja-
poneses. En el caso de los territorios ocupados del Este, se transmiten series como 
Perry Mason y programas de concurso que son muy populares.5 Quizás una de las 
escenas que muestra esta fusión es aquella en la que Marilyn Monroe aparece can-
tando el feliz cumpleaños a Adolf Hitler –alterando así la imagen icónica en que la 
actriz canta la misma canción al presidente John F. Kennedy en su celebración al 
cumplir cuarenta y cinco años. 

Se pueden observar carteles en los que se muestran filmes que combinan las 
imágenes de la cultura estadunidense con la cultura del Tercer Reich: en una escena 
aparece un cartel anunciando lo que parece una película de terror –tiene tipografía 
de las películas de zombis–, titulada Semitas, seguido de las letras Marx. En la zona 
alemana se rescatan y fomentan los valores esclavistas que marcaron la vida estadu-
nidense hasta antes de la Guerra de Secesión. En una escena, por ejemplo, se mues-
tra a los alumnos tomando nota sobre el hecho de que los padres fundadores de la 
nación, como Washington y Jefferson, tenían esclavos –ante lo cual algunos alumnos 
exclaman: “Dios bendiga a América”. 

Esto significa que los valores antidemocráticos del fascismo alemán y el militaris-
mo japonés se articulan de forma positiva con los valores antidemocráticos suscritos 
en la cultura política estadunidense. El racismo y la vigilancia permanente de ciertos 
grupos de población aparecen en la serie como elementos que atraviesan de manera 
transversal el conjunto de las relaciones sociales en Estados Unidos, lo cual permite 
concluir que para que un país logre garantizar un proyecto colonial, requiere minar 
los valores y principios democráticos, así como las instituciones ligadas a ellos. 

4  Serie televisiva que se produjo y se transmitió por la cadena nbc en Estados Unidos entre 1951 y 1958. El térmi-
no dragnet en inglés significa “sistema coordinado de medidas para aprender a criminales y sospechosos”. 

5  La serie televisiva Perry Mason se produjo y transmitió por la cadena cbs en Estados Unidos entre 1957 y 
1966. Narra las aventuras de un abogado criminalista que ejerce en la ciudad de Los Ángeles; por lo regular, 
sus clientes han sido acusados de homicidio de manera injusta.

Norteamérica 26.indb   311 21/11/18   14:04



312 (DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.342)

NelsoN ArteAgA Botello

NorteAméricA

Con respecto al racismo, en los territorios ocupados del Pacífico son considera-
das como inferiores aquellas personas que no tengan la piel amarilla, por lo que ocu-
pan los peores empleos y tienen las remuneraciones más bajas; hay, por ejemplo, 
trabajos que sólo pueden ocupar las mujeres blancas, como la prostitución. En el 
caso de los territorios alemanes, la piel blanca es un atributo biológico que garantiza 
la vida de las personas; sin embargo, no todos los blancos son iguales, hay criterios 
que permiten establecer jerarquías sobre la “calidad” de “blancura” en la piel. Dichas 
jerarquías dependen de los supuestos rasgos genéticos arios que posee cada persona 
y que son verificados mediante pruebas biométricas. 

El racismo en la serie se expresa –y en eso coincide con los trabajos desarrolla-
dos por Fanon (1969)– proyectando la dislocación de identidades locales por el po-
der del colonizador. Los colonizados son domesticados como animales y sometidos 
a una constante vigilancia con el fin de que adopten la lengua de los colonizadores, 
sus modos y costumbres, así como la manera en que ven la vida. En ese sentido, se 
resalta el interés de los estadunidenses por aprender la filosofía nazi en el Este, así 
como la filosofía taoísta en el Oeste. 

De esta manera, la identidad del colonizado se construye a partir de la destruc-
ción paulatina de las formas culturales autóctonas –como la música de jazz, conside-
rada como un producto de la “decadencia de la raza negra”–; de la economía –el 
dólar desaparece para dejar su lugar al yen y al marco–; los modos de apariencia, 
e incluso la ropa y la tecnología –específicamente la alemana– expresan el corolario de 
la superioridad del colonizador sobre el territorio de Estados Unidos. En las ciuda-
des como San Francisco y Nueva York la dominación se cristaliza en las insignias y 
símbolos imperiales que decoran el espacio urbano. 

Estos íconos de la dominación colonial contrastan con aquellos que se pueden 
observar en los territorios neutrales. Si bien es cierto, la mayoría de los personajes de 
la serie no considera que los territorios neutrales sean un paraíso, los ven como un 
refugio contra la opresión del imperio japonés y alemán; un espacio donde las expre-
siones culturales –cine, música, literatura– se despliegan en la más completa liber-
tad. La tecnología alemana y japonesa apenas tiene un espacio en esos territorios, del 
mismo modo que las políticas y criterios de racialización de la vida social. Es una 
especie de reservorio donde han ido a parar los referentes culturales que se conside-
raron, alguna vez, como parte de la cultura liberal, democrática y no autoritaria de 
occidente, donde el respeto al otro es una pieza clave para la convivencia social. 
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el pAsAdo es el presente

El drama fílmico desplegado en la serie El hombre en el castillo es una interpretación 
de las tensiones particulares que se encuentran a veces de forma soterrada o explíci-
ta en la sociedad estadunidense. Las imágenes que se despliegan en la serie permi-
ten que la novela escrita por Dick alcance un perfil distinto. Como sugiere Bazin 
(1967), cuando los escenarios narrados se transforman en imagen adquieren un cier-
to aire más “realista” que el texto escrito, en la medida en que las formas visuales 
proyectan al espectador una cierta ontología de realismo sobre lo que ve. Así, cada 
imagen puede ser recibida con la convicción de que eso que sucede en la pantalla es 
un acontecimiento “verdadero” –aunque, obviamente, de manera dramáticamente 
diferente a los hechos que suceden en la vida real.

La serie televisiva pone en juego un conjunto de íconos que permiten entender 
ciertas tensiones de nuestro presente en clave de un pasado alternativo; nos hace 
observar cómo opera el poder colonial y cómo operaría en el caso hipotético de que 
Estados Unidos hubiera perdido la segunda guerra mundial; pero, sobre todo, su-
braya que el proceso de colonización que llevan a cabo Alemania y Japón saca a flote 
los principios antidemocráticos y autoritarios de una parte de la sociedad estaduni-
dense. Por tanto, El hombre en el castillo es una ucronía en la que se expone de manera 
dramatizada la creciente crisis de los principios e instituciones democráticas en Esta-
dos Unidos. Es una historia alternativa que opera como un espejo que refleja lo que 
está sucediendo actualmente en ese país. 

A través de ese reflejo es posible observar, en primer lugar, el peso que tiene el 
racismo en la vida social estadunidense, sobre todo porque la serie televisiva sugiere 
la importancia del color de la piel en la definición de la estructura de la sociedad bajo 
el dominio japonés y alemán. Pero también advierte sobre el hecho de que el racis-
mo no es un elemento externo a la cultura estadunidense; es una fuerza poderosa, 
como lo muestra la presencia de grupos de supremacistas blancos –como el movi-
miento Alt-Right– y el perfil racial que opera detrás de las acciones de la policía y el 
sistema penal estadunidense –como bien ha denunciado, entre otros, el movimiento 
black lives matter. En este sentido, no hay que olvidar que, como bien ha mostrado el 
trabajo desarrollado por Whitman (2017), las leyes raciales que regulaban la vida de 
Estados Unidos hasta la primera mitad del siglo xx fueron base de inspiración y ad-
miración para el proyecto racial que los nazis impulsaron en Alemania una vez que 
llegaron al poder.

En segundo lugar, la serie televisiva muestra la importancia de la fuerza y la ca-
pacidad militar para que un país pueda imponer su hegemonía a escala global. Al 
visibilizar cómo Japón y Alemania logran su dominio imperial a base de su estructura 
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militar, proyecta la idea de que si Estados Unidos quiere garantizar su presencia en 
el mundo actual, debe desarrollar las capacidades técnicas para prevalecer en cual-
quier conflagración bélica. Así, El hombre en el castillo es un mensaje sobre las supues-
tas virtudes del poder militar que debe desarrollar un país si busca imponer su 
agenda política a escala global.

Esta advertencia resulta relevante en la medida en que un sector de la sociedad 
estadunidense juzga que su país vive una crisis del llamado “sueño americano” y un 
agotamiento del “destino manifiesto”. Particularmente, ciertos grupos ultraconser-
vadores consideran que Estados Unidos ha perdido la capacidad de imponer sus in-
tereses, e incluso su soberanía, frente a otras naciones y ante las grandes empresas 
multinacionales, un sentimiento que movilizó de manera estratégica Donald Trump 
durante la campaña presidencial estadunidense de 2016.

En tercer lugar, la serie sugiere que la dominación de un país a otro tiene como 
consecuencia el debilitamiento de los principios, valores e instituciones democráti-
cos tanto para los países dominantes como para los dominados. Como sugiere Keller 
(2017), el esfuerzo que en años reciente llevó a cabo el gobierno estadunidense para 
imponer su guerra contra el terrorismo después de los atentados del once de sep-
tiembre ha derivado en la construcción de una “democracia asegurada” en la cual 
las instituciones democráticas –elecciones, partidos políticos y tribunales– funcio-
nan a la par de un sistema interno de seguridad que opera fuera de la ley, compues-
to de entramados opacos, sin transparencia y mecanismos de supervisión, que 
considera que las libertades humanas básicas no pueden estar por encima de la se-
guridad de la nación.

Así, la serie televisiva permite dar cuenta de los puntos de tensión que conectan 
el presente con un pasado alternativo. El hombre en el castillo establece, con ello, un 
comentario sobre la naturaleza ambivalente de la historia que cuestiona la actua-
lidad de la política y la sociedad estadunidenses. La serie resulta, por tanto, en un 
marco para dar cuenta de cómo las ideologías conservadoras y de ultraderecha, así 
como el racismo, están fuertemente sedimentadas en la vida de los estadunidenses y 
cómo ello termina por ser una amenaza constante a sus instituciones y libertades 
democráticas. 
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resumen 
En Mexico: One Plate at a Time Rick Bayless se presenta como guía turístico que exporta una 
versión idealizada de la cultura mexicana para el burgués estadunidense que busca un escape 
de su existencia banal regida por el trabajo. Se observa el “fetichismo de mercancías” (Marx) y 
el “vampirismo cultural” (Žižek), pues Bayless actúa como “vampiro” al chupar la riqueza cul-
tural de México y arrancar su gastronomía de su contexto local, invisibilizando la relación 
geopolítica complicada entre ambas culturas. Para corroborar lo anterior, se yuxtapone la re-
presentación de los productos gastronómicos con fuentes histórico-antropológicas para trazar 
su trayectoria de mercantilización. 
Palabras clave: fetichismo de mercancías, apropiación cultural, Rick Bayless, capital cultural, 
distinción por gusto.

AbstrAct

In Mexico, One Plate at a Time, Rick Bayless presents himself as a tour guide who exports an 
idealized version of Mexican culture for the U.S. bourgeois seeking an escape from his/her ba-
nal work-driven existence. Viewers can see Marx’s “commodity fetishism” and Žižek’s cultur-
al vampirism, since Bayless acts like a “vampire” by sucking Mexico’s cultural heritage up and 
ripping its gastronomy out of its local context, making the complicated geopolitical relation-
ship between both cultures invisible. To corroborate this, the author juxtaposes the representa-
tion of gastronomical products with historical-anthropological sources to trace their trajectory 
of commercialization.
Key words: commodity fetishism, cultural appropriation, Rick Bayless, cultural capital, taste 
discrimination.

Rick Bayless como vampiro cultural  
en la teleserie Mexico: One Plate at a Time
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IntroduccIón

En Mexico: One Plate at a Time, el cocinero televisivo Rick Bayless acota que el propó-
sito de su programa es facilitar que el turista con destino a los balnearios de México 
experimente su riqueza cultural, al acudir a un restaurante local o atreverse a tomar 
una clase de cocina (2011a). Mexico: One Plate at a Time es una teleserie en inglés, 
transmitida por televisión pública en Estados Unidos, cuyo protagonista es Rick Ba-
yless, un cocinero de Oklahoma que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de 
las técnicas tradicionales de la culinaria mexicana y del español. Bayless es propieta-
rio de varios restaurantes aclamados, como Frontera Grill, Xoco, Topolobampo y 
Leña Brava. Un público burgués amplio auspicia el proyecto de Bayless dentro de 
Estados Unidos, lo cual se constata a través de sus dos nominaciones para el galar-
dón “Daytime Emmy”, por ser un conductor de programa culinario sobresaliente. 
Además, administra una página en Facebook titulada “Bayless’ Best Ever”, en la que 
la gente hace alarde de sus creaciones culinarias y de su conocimiento gastronómico 
adquirido gracias a su programa. Sin embargo, su rostro es irreconocible entre el 
público mexicano fuera del círculo exclusivo de cocineros cuyos restaurantes fre-
cuenta Bayless en el programa. Asimismo, el programa se estructura de excursiones 
a los restaurantes favoritos que son fuente de inspiración en la culinaria de Bayless, 
seguido de las lecciones de cocina dirigidas a un espectador estadunidense, para 
que él o ella pueda preparar comida similar en su casa. Por esta razón, varios estu-
diosos de la culinaria han denominado a Bayless como el “traductor” de la cultura 
mexicana, al poner al espectador estadunidense burgués de cara al “otro culinario” 
mexicano. Sin embargo, la denominación tan fuerte del “traductor” de la cultura 
mexicana es escasamente cuestionada con rigurosidad. En este estudio propongo 
presentar a Rick Bayless como un guía turístico que exporta una versión idealizada 
de la cultura mexicana para el burgués estadunidense, el cual busca un escape y des-
conexión de su existencia banal regida por el trabajo. En realidad, Bayless provee la 
oportunidad perfecta para que el burgués estadunidense despliegue su capital para 
transmutarlo en “capital cultural”, lo que crea la ilusión de tener una experiencia o 
una aventura desautomatizadora y ha adquirido conocimiento auténtico. 

mArco teórIco

En realidad, lo que se pone en juego es la “fetichización de mercancías” (Marx) y 
una suerte de “vampirismo cultural” (Žižek). Ahora bien, Rick Bayless actúa como 
“vampiro” en sentido metafórico, porque, frente a la vitalidad agotada del burgués 
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estadunidense, chupa la riqueza cultural de México, invisibilizando la relación geopolí-
tica entre ambas culturas. En este caso, el recorrido social y turístico presenta una falsa 
manifestación de empatía y entendimiento de las clases sociales subalternas, además de 
disolver y deshistorizar la relación de la comida con los referentes de su entorno 
de confección rural. Este último punto es aún más relevante cuando consideramos 
que las voces hispanohablantes del programa están ausentes, pues casi siempre apa-
recen silenciadas o atenuadas con música. Asimismo, al allanar lo “étnico” se gesta 
una experiencia de desalienación turística y se avala el verdadero proyecto conserva-
dor del programa de que “los ricos tienen el derecho a revitalizarse al apropiarse de 
una forma despiadada de la vitalidad de los pobres” (Žižek, 2012). La dosis de vitali-
dad se administra en forma del concepto de “distinción por gusto” de Pierre Bourdieu, 
al postular una “jerarquía de los consumidores” que subordina el gusto a una función 
de “marcador o señal de clase” (1984: 1-2), o del proyecto de individualización, o 
bien dirimir/recobrar una identidad a través del capital culinario, pues se sacraliza 
la alta cocina como la “nueva cocina mexicana” y se desprestigia la comida de la calle, 
aportándole al espectador de este programa un sentido de sofisticación. Según Bell 
Hooks, en su artículo “Devorar al otro: deseo y resistencia” (2009: 367), el burgués esta-
dunidense tiene agencia para entrar y salir de la otredad culinaria, sin comprometer 
su posición de superioridad al reproducir y proyectar el proceso de alienación del cual 
fue sujeto. Este punto se vincula con la idea de “desviación de mercancías” de Arjun 
Appadurai (ed., 2013: 25): “Desviación, es decir, a veces puede implicar el retiro calcu-
lado e interesado de cosas de una zona cerrada a otra en la que el intercambio está me-
nos confinado y más rentable, de alguna manera a corto plazo”. 

Bayless extirpa la comida de su aislamiento en México para así comprimir el 
tiempo y el espacio entre el burgués estadunidense y el otro culinario mexicano, 
para ralentizar el proceso de producir valor y afincar la identidad fragmentada del 
primer sujeto. Colocar a un cocinero estadunidense en zonas poco concurridas por 
turistas es lucrativo, ya que el “valor, en el mercado de arte o de moda, se acelera o se 
aumenta al colocar objetos y cosas en contextos insólitos” (Appadurai, ed., 2013: 28). 

Este proyecto no debe interpretarse como un ataque a Rick Bayless como perso-
na, pues, según Marx en El capital, “el proceso de producción domina al hombre, en 
vez de al revés” (1990: 175). Sostengo que Bayless se ha transformado en una especie 
de mercancía, debido a que su imagen en la televisión es una representación editada 
que despierta curiosidad en el espectador. Aun así, no necesariamente representa 
sus verdaderas predilecciones culinarias. La abstracción de Bayless en una imagen 
capaz de crear valor mediante el exotismo se verifica en la teoría sobre “biografía de 
mercancías” y “desviación de mercancías” de Igor Kopytoff, quien postula que 
“las mercancías se singularizan al ser arrancadas de su esfera original” (Appadurai, 
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ed., 2013: 74). Para reforzar este punto, cabe recordar lo siguiente: “Cuando Rick Ba-
yless publicó su primer libro de recetas Authentic Mexican (1987), sus editores se ne-
garon a incluir recetas para chile con carne y otros platillos que comía de joven, 
prefiriendo centrarse en la comida del centro y el sur de México” (Pilcher, 2012: 232). 
A luz de lo anterior, podemos enunciar que tanto la imagen de Bayless, como sus re-
presentaciones de la culinaria migran de su contexto original para producir un pro-
ducto novedoso que apele al espectador. El programa dota a Bayless con el “ojo de 
Dios” (Haraway, 1988) porque sus constantes intervenciones y explicaciones “derro-
chan” su autoridad absoluta sobre el significado y representación de la culinaria 
mexicana. Su periplo por diferentes partes de México da la impresión de que el coci-
nero renace o se reinventa. La comida de Bayless y su imagen se intersectan con las 
artesanías que detalla García Canclini (1993: 69), pues ambas “ofrecen un panorama 
excepcional para observar la velocidad y multiplicidad de cambios a las culturas 
tradicionales ocasionados por la modernización capitalista”.

líneAs de AnálIsIs

Este trabajo se desarrollará al examinar la fragmentación del trabajador y la deshis-
torización del taco, para probar que Bayless deposita la vitalidad del cocinero mexi-
cano en el burgués estadunidense. Después, se abordará la forma en que Bayless 
presenta y construye México como fantasía del primer mundo, con miras a validar 
sus procesos de colonización y saciar el deseo de aventura del sujeto burgués. Tam-
bién se develará la falsa ética de bondad y sostenibilidad por parte del sujeto antes 
mencionado para preservar México como un lugar de vacaciones o escape cuando el 
trabajo llega a ser demasiado agobiante. 

Los últimos apartados indagan en la reivindicación de la identidad burguesa, a 
través del pastiche, la intoxicación y el mercado como espacio de carnaval cuando la 
mercantilización de los recuerdos y la reproducción mecánica amenazan su distin-
ción. En todos estos ejes de análisis, se extenderá la metáfora de Bayless como “vam-
piro cultural”, al explorar una gama de teorías como la ética, la ecocrítica, la crítica 
cultural y el posmodernismo. 

metodologíA 

Este estudio interviene en el campo de los estudios culturales. Se emplea un marco 
teórico transdisciplinario que abarca economía, sociología, filosofía, gastronomía y 
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antropología, pero con un acercamiento estrictamente cualitativo. El presente traba-
jo no tiene aspiraciones de ser una aportación a las ciencias sociales, aunque invita-
ría a la elaboración de un análisis técnico o cuantitativo en el futuro. El tema de este 
proyecto nació cuando vi un episodio de Mexico: One Plate at a Time en casa, durante 
mi tiempo de ocio, y me percaté de que el programa priva a los cocineros mexicanos de 
todo poder explicativo sobre su propia comida. Además, simplifica la confección 
de tal comida para que sea accesible al espectador. Tales observaciones me inclina-
ron a disecar otros episodios y temporadas del programa para determinar si se re-
petía esta fórmula. Opté por examinar comidas y bebidas típicas y conocidas de 
México, como los tacos, el chocolate y el tequila/el vino para que el análisis no que-
dara difuso y registrar cómo se han abstraído y fetichizado con el advenimiento del 
capitalismo neoliberal. Dada la abundancia de información histórica sobre estas co-
midas, sabía que produciría un argumento fructífero y sugerente. Además, interro-
gué otros factores a grandes rasgos, pero constitutivos del consumo de la comida, 
como la sostenibilidad, las tradiciones y el mercado. Limité los objetos de estudio a 
las temporadas 8 a 10 de Mexico: One Plate at a Time porque se encuentran de forma 
gratuita en la página web de Bayless. Primero, cotejé la representación en el progra-
ma de la comida y los lugares recorridos con fuentes históricas y antropológicas para 
corroborar mi hipótesis. 

Al encontrar muy poco desarrollo histórico y contenido de reflexión intelectual 
en el programa, escarbé para encontrar otras formas de producción de significado. 
Después, analicé las implicaciones de las observaciones bajo la lupa de recepción de 
un burgués estadunidense, el público meta de Bayless. Se supone que es un especta-
dor burgués, porque canibalizar los productos de Bayless exige un poder adquisiti-
vo elevado. Esto me condujo a dilucidar cómo se genera un falso conocimiento 
acerca de la cultura mexicana, al proyectar su culinaria como una mercancía y dar 
instrucciones acerca de su consumo correcto, con la finalidad de maximizar el valor 
extraído y lucir un gusto fino (Appadurai, ed., 2013: 41). Para elaborar estos puntos, 
anclé mi análisis en teóricos como Slavoj Žižek, Fredric Jameson y Raymond Williams, 
porque beben de las aguas de la tradición marxista, la cual ayuda a bosquejar la pro-
gresiva lejanía del trabajador de su producto. 

lA frAgmentAcIón del cuerpo del trAbAjAdor 
y lA deshIstorIzAcIón del tAco

El fetichismo de mercancías como punto de partida para la reivindicación de la iden-
tidad agotada del burgués estadunidense se hace patente en la décima temporada 
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del programa de Bayless, en un episodio titulado “Bajo los efectos (de tacos)” cuan-
do se abstrae y se fragmenta el cuerpo del trabajador para acumular capital cultural 
para el burgués estadunidense y así reparar los efectos de su propia fragmentación por 
el trabajo (Bayless, 2015). 

Poco a poco, se van liquidando los nexos entre el trabajador y su producto, hasta 
que el burgués estadunidense llega a apropiarse de él. Al desmantelar el cuerpo del 
otro, el sujeto vuelve a poseer los medios de producción de su propia subjetividad. 
El proceso de evaporación de valor de uso para acentuar el valor de cambio se apre-
cia cuando los cocineros Rick Bayless y Jorge Vallejo acuden a la taquería Los Cocu-
yos en la Ciudad de México y la cámara se fija obsesivamente en las manos del 
taquero y su producto, y el taquero no posee una mirada ni ojos, según el punto de 
vista de la cámara. Además, Rick y Jorge no permiten que el taquero explique la con-
fección de su propio producto y ni siquiera le endilgan el título de cocinero, proban-
do la postura de Marx (1990: 1003) de que “[el trabajador] no puede ser propietario y 
que las condiciones de su trabajo lo enfrentan como propiedad ajena”. La reducción 
de las características del trabajador facilita el proceso de colonizarlo y producir va-
lor, porque eliminarlo permite la “desviación de mercancías” de Appadurai (ed., 
(2013: 28), y así la construcción de otra colección de conocimiento sobre el taco: “este 
aumento de valor a través de la diversión de mercancías de sus circuitos de costum-
bre subyace en el saqueo de objetos valiosos del enemigo en la guerra, la compra y la 
exposición de objetos ‘primitivos’ utilitarios, el entramado de objetos ‘encontrados’ 
[y] el ensamblaje de cualquier tipo de colección”. Es más, ni siquiera se observa el 
intercambio de dinero por los tacos, pues lo que se trueca es capital “culinario” que 
“promete al espectador […] las transformaciones personales y sociales que conlleva” 
(Naccarato y Lebesco, 2012: 41). 

De acuerdo con el vampirismo cultural de Žižek (2012), el taquero funciona 
como el “mediador que desvanece”, porque Jorge Vallejo le rinde un cuasi homenaje al 
taquero como fuente de inspiración de su cocina, pero, irónicamente, sólo se alude a 
la idea de trabajo duro y dignificado cuando Jorge está asando chiles en una parrilla 
de barro y Rick afirma: “la comida siempre es inmensurablemente compleja y delicio-
sa” y “es mucho trabajo”, un contraste notable con su tono de sencillez sobre la ta-
quería (Bayless, 2015). De esta manera, se puede vislumbrar la operación simultánea 
de prestigiar el otro culina rio del taquero, pero a la vez marginarlo para justificar la 
idea de progreso e innovación en la gastronomía mexicana (Escobar, 1995: 106, 4). 
Además, la idea de alienación se transforma en un aspecto positivo, porque Rick, 
Jorge y el espectador gozan de “la mirada omnipotente” y no se identifican con el 
taquero. Esto genera una suerte de jouissance (o entretenimiento), porque puede de-
jarse seducir o “intoxicar” por la otre  dad, como sugiere el título, sin participar en los 
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rigores del trabajo (Hooks, 2009: 372). Como bien señala Bell Hooks, esta mirada es 
un vehículo para que el individuo se distancie o tome unas vacaciones de su trabajo, 
para luego retornar rejuvenecido y con mayor ahínco. 

En la introducción de todos los programas, se detecta esto cuando proliferan 
imágenes familiares para el burgués estadunidense, las cuales evocan la idea de un 
escape, por ejemplo, música de salsa (aunque este género musical no es originario de 
México), margaritas, vino, queso y tacos. Para que nuestro burgués sea seducido por 
la idea de un escape “el Otro tiene que asumir formas reconocibles” para no abru-
marlo ni espantarlo al principio (Hooks, 2009: 370). Dado que Marx sostiene que los 
seres humanos son “recipientes huecos, tipos ideales sin contenido social, abstraídos 
con sus verdaderas circunstancias sociales para ser equivalentes el uno con el otro” 
(McNally, 2011: 128), que necesitan distinción, como hemos enumerado con la oquedad, 
la desanimación y descripción física del taquero, Rick Bayless demarca los límites 
entre alta cocina y cocina popular cuando habla de la comida de Jorge del restauran-
te Quintonil en la taquería: “Tu comida no se parece nada a esta comida, ¿por qué me 
trajiste aquí?” (Bayless, 2015). Esta cita significa que todavía se diferencia el primer 
mundo ordenada, refinada y civilizadamente de la culinaria primitiva del tercer mun -
do (Kelly, 2017: 11). Pero Bourdieu plantea la siguiente pregunta ética: “¿Cómo puede 
este capital, tan fuertemente arraigado a la persona, comprarse sin comprar a la per-
sona y así perder el efecto de la legitimación que presupone el disimulo de depen-
dencia?” (Bourdieu, 2002: 283). Para responder tal pregunta, retomemos la idea de 
distinción a través del vampirismo, para articular que la respuesta yace en obliterar 
y aniquilar a cualquier residuo del otro culinario mexicano, para no hacerse respon-
sable de ese otro como persona y así canalizar su vitalidad. 

Este proceso de reconstrucción del ego burgués finaliza cuando Rick Bayless 
domestica la comida mexicana y hace desaparecer a Jorge Vallejo de la ecuación para 
empoderar al burgués estadunidense a que prepare su propia comida y así iluminar 
que el burgués puede ser como Rick o cualquier cocinero mexicano, sin tener que 
viajar a México. Al realizar una fiesta con tacos, con tortillas hechas a mano, el bur-
gués estadunidense sin duda destacará entre sus compañeros, aparecerá cosmopoli-
ta y lucirá su capital culinario en todo su esplendor. Según David McNally (2011: 
135; cursivas en el original), “la esfera del intercambio invisibiliza el cuerpo trabaja-
dor”. En efecto, se colapsa la distancia entre el burgués y el otro culinario cuando 
Rick Bayless prepara tortillas de maíz hechas a mano en su casa. La idea de facilidad 
y conveniencia tiene mucha resonancia en esta parte, ya que Rick insinúa que se 
puede ir a la tienda de abarrotes para comprar Maseca y está bien no ir a una tortille-
ría. Debido a lo anterior, se produce un falso conocimiento, porque se desconecta el 
taco de su origen histórico en los indígenas y la clase trabajadora. Según Arjun 

Norteamérica 26.indb   325 21/11/18   14:04



326 (DOI: http://dx.doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2018.2.345)

Andrew r. HolzmAn

norteAméricA

Appadurai (ed., 2013: 26), “la desviación de mercancías de vías especificadas es siem-
pre signo de creatividad o crisis, sea estética o económica”. 

En este caso, la desviación de la tortilla de su origen histórico anuncia la crisis 
identitaria del burgués estadunidense y su resolución, gracias a la innovación o crea-
tividad que Bayless transfiere al espectador. De la tradición indígena, se suprime el 
contexto tradicional de la tortilla como el uso medicinal de tortilla quemada para 
mantener una dentadura blanca, tampoco se valoran las numerosas horas de trabajo 
que las mujeres indígenas dedicaban y dedican a moler el maíz y hacer tortillas con 
un metate y un comal. Debido a esta elisión, el receptor burgués cree que está hacien-
do un trabajo arduo al imitar a Bayless. La máquina para hacer tortillas en el episodio 
decreta el reemplazo del trabajador por una máquina. 

Para concluir, se eleva y se desvía el taco de ser “comida de pobres” a “un arte 
legítimo y sofisticado” que tiene poco que ver con la inicial aversión hacia los tacos 
por parte de las clases altas y la proliferación de los tacos de canasta como producto 
de la urbanización, después de la pérdida de rentabilidad de la agricultura y las minas 
(Pilcher, 2012: 2, 8). Rick Bayless provee una plenitud de experiencia y conocimiento 
para el burgués estadunidense, sin dejarlo con la curiosidad de interrogar las lagu-
nas en su propio conocimiento (Naccarato y Lebesco, 2012: 51). Exporta una versión 
fragmentada y semielaborada de la culinaria mexicana, porque el burgués estaduni-
dense realmente no sabe hacer nada. 

el mundo del otro como fAntAsíA del prImer mundo

Cabe mencionar que el otro culinario mexicano no siempre está silenciado en el pro-
grama, pues en algunos casos Rick Bayless lo entrevista con subtítulos. Sin embargo, 
las intenciones vampíricas siguen vigentes, porque, aburridos de la Mcdonaldiza-
ción o la comida rápida, el burgués estadunidense posee el “deseo de los cocineros y 
los turistas de estar conectados con un ‘México profundo’” (Pilcher, 2012: 21). Preci-
samente en el episodio de la décima temporada, titulado “El chocolate mexicano: el 
próximo capítulo”, es cuando descubrimos que el español se usa para temporalmen-
te transportar al sujeto a un México profundo y así satisfacer su inquietud de aven-
tura. Aunque el programa da la impresión de que el gusto es subjetivo, se predice el 
gusto de una persona al conocer su capital cultural, social y económico. 

Asimismo, el programa anticipa el gusto de sus espectadores cuando Bayless 
esboza que este chocolate no es el chocolate rústico ni áspero como el pozol, y que cons -
tituye la buena comida, con una infusión de la cultura mexicana, con chocolate que 
parece europeo, pero no lo es. Al establecer el nexo con Europa, se trae a colación la 
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colonización española. Para tranquilizar al burgués estadunidense presuntamente 
de ascendencia europea; se emprende una suerte de expiación de culpabilidad colo-
nial. En el episodio citado, en una entrevista con Héctor Galván, de La Casa Tropical, 
un lugar que todavía se atiene a los métodos tradicionales de elaborar chocolate, se ex-
plica cómo México perdió su primacía en el ámbito cultural del chocolate: “siempre 
hay una translación de los momentos económicos y las expresiones culturales de los 
pueblos. Y que además reconocemos que [el chocolate] ha sido olvidado por nosotros 
mismos los mexicanos” (Bayless, 2015). Más que una simple translación que con dujo a 
la pérdida de la relación de México con el chocolate, John y Jean Comaroff articulan 
que vender la cultura y convertirla en una suerte de corporación para asegurar su lon-
 gevidad terminan por trivializarla, abaratarla y neutralizar la esperada longevidad: 

La supervivencia cultural está cediendo lugar, en muchos lugares, a la supervivencia a 
través de cultura. Pero con un giro: entre más éxito tenga un grupo étnico en mercantilizar 
su diferencia, más rápido puede devaluarse a sí misma. Ésta es la ironía, también, de la bús -
queda de los que consumen culturas exóticas como mercancía: entre más persigan a sus 
seres alienados en espíritu de otros, más riesgo tiene el espíritu de sucumbirse a la bana-
lidad del mercado (Comaroff y Comaroff, 2014: 252). 

Antes de esta entrevista, Rick Bayless (2015) asevera que “México por varios si-
glos ha dado la bienvenida de cosas de todas partes del mundo”. En este caso, el capi-
tal culinario del chocolate sirve como barómetro y refuerza los “valores e ideologías 
prevalentes, incluso las actitudes y conjeturas normativas sobre los conceptos de raza, 
género, sexualidad y etnicidad” (Naccarato y Lebesco, 2012: 7). En el contexto de la 
entrevista, se afianzan los valores eurocéntricos sobre el esencialismo de la coloniza-
ción y ésta como algo deseable para el sujeto colonizado. Esta lectura del sujeto colo-
nizado dócil se entreteje con la teoría de Bell Hooks, porque el trabajo del tercer 
mundo constituye y encarna el primer mundo. El subalterno tiene que morir para 
nutrir “la fantasía del primer mundo de que el trabajo ya no se va a exigir a través de 
subyugación sino dado de la propia voluntad” del tercer mundo (2009: 374). En ese 
sentido, el subalterno muere porque en su época de mayor esplendor el chocolate 
era comida para los nobles, pues “fue usado como moneda para el comercio cotidia-
no e incluso se propuso como moneda menuda en España” y “era tan valioso que el 
imperio azteca conquistó la provincia distante de Soconusco para asegurar un abas-
tecimiento constante” (Pérez, 2014: 56). 

En la actualidad, se concentra el punto de producción de valor en el consumo, 
en vez de en el proceso de producción, ya que valor del individuo se mide según su 
“habilidad para hacer transacciones y consumir” (Comaroff y Comaroff, 2001: 15-16). 
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Es decir, el individuo esculpe su identidad, según la operación de singularizar ob-
jetos al extraerlos de su horizonte de significado original (Kopytoff) para consumir-
los de una manera innovadora, o en un entorno nuevo (Appadurai, ed., 2013: 74). 
Por ende, el valor de cambio del chocolate es para alimentar los deseos y el hambre 
de los turistas burgueses. Reelaborando este argumento aún más, y afirmado el de-
recho a explotar al subalterno, en la chocolatería ¡Qué Bo!, Rick Bayless ve un dulce de 
mango con chile y le pregunta al dulcero: “¿Puedo probar eso? Quiero ver cómo es 
la experiencia” (Bayless, 2015). Esta cita da la impresión de que, al deglutir comida 
que según el criterio del programa es auténtica, se puede tener una aventura de cara 
a la crisis de experiencia del burgués estadunidense con tiempo libre limitado. Más 
aún, se afirma que el burgués estadunidense oscila entre ambos mundos cuando el 
choco latero José Ramón Castillo compara el sabor del dulce de mango con chile con 
el sabor de los raspados de los vendedores ambulantes cuando los mexicanos van 
al parque los domingos. Esto cristaliza la idea de que el vampirismo de Bayless se 
filtra al espectador burgués, invitándolo a tener la misma experiencia que él al co-
mer los dulces. 

Al propiciar un encuentro íntimo con el otro y no cuestionar las creencias uni-
versales sobre la colonización, Rick Bayless funge como guía turístico que “maneja 
la crisis de la ambivalencia blanca al dar al blanco estadunidense la ilusión de expe-
rimentar la otredad auténtica a través de una práctica que es íntima y universal” 
(Kelly, 2017: 24). Al mismo tiempo, estas escenas nos impulsan a pensar que “estas 
representaciones ceremoniales tienden a atraer atención hacia su fragilidad, a las di-
ferencias ineluctables sobre las cuales se edifica el cuerpo político y a la divergencia 
de intereses que tiene que abrazar” (Comaroff y Comaroff, 2001: 38). 

En otras palabras, aunque el programa petrifica toda aproximación a la emanci-
pación política para el sujeto subalterno, deja en primer plano que los ámbitos que 
algunos consideran intocables (por ejemplo, nación, cultura y subjetividad), reposan 
en imágenes y mercancías que incesantemente se reformulan para pervivir en un 
mercado capitalista que exige novedad. Conforme a lo anterior, en la trayectoria del 
chocolate como mercancía se anestesian y pierden todos sus usos y anécdotas ante-
riores para cumplir la función de desalienación para el turista estadunidense. Si re-
tomamos las elucubraciones de Comaroff y Comaroff sobre la “supervivencia a 
través de la cultura”, para evitar que se banalice la visión que se presenta en Mexico: 
One Plate at a Time, bajo la cual se constelan los restaurantes de Rick Bayless, él y su 
personal emprenden un viaje anual a México porque “para cocinar comida que tal 
vez no sea suya, si quieres que los meseros sean capaces de explicar el cuerpo y alma 
de un platillo, pues tienes que sumergirlos en esa cocina y en esa cultura para que 
puedan aprender directamente de ellas” (Bayless, 2017). 
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A primera vista, la explicación de los meseros del “cuerpo y alma” de la comida 
enmascara y reemplaza el verdadero cuerpo que participa en la confección de la co-
mida y que sufre como resultado de los procesos neoliberales. A través del fragmen-
to de video comentado, se vislumbra una fractura en la apuesta de Bayless, porque, 
al igual que el espectador, este cocinero y su personal dependen de los viajes para 
proclamar y renovar su relevancia, gracias a sus “descubrimientos” y explicaciones 
nuevas. Ausente este aspecto, fracasa el programa. 

el vAmpIro se dIsfrAzA de “burgués bondAdoso”

Otro factor en boga entre la burguesía es el hecho de que la comida tenga que ser 
“sostenible, artesanal, local y [orgánica]” (Naccarato y Lebesco, 2012: 8) para ostentar 
un gusto sofisticado. De igual forma, la sostenibilidad fabrica la falsa noción de cum-
plir con su papel de ciudadano de cuidar al otro y ser “el burgués bondadoso”. Foca-
lizando esto en términos de la ética, Emmanuel Levinas teoriza lo siguiente sobre la 
responsabilidad hacia los otros: “Yo soy responsable de una responsabilidad total 
que responde por todos los otros y de todo en los otros, hasta por su responsabilidad. 
El ‘Yo’ siempre tiene una responsabilidad más que los otros” (1985: 99). No obstante, 
el deseo de cuidar al otro en Mexico: One Plate at a Time llega hasta el punto en el que 
el deseo del “Yo” de preservar “la buena cocina” eclipsa totalmente al del otro y “la 
subjetividad llega hasta el punto de sustituir al otro. Asume su condición o su no con-
dición de rehén; responde hasta el punto de expiar por otros” (Levinas, 1985: 100). 
Este deseo se constata en el episodio en la octava temporada, “Mesa redonda Tijuana”, 
cuando Bayless sentencia: “Ninguna culinaria buena puede provenir de un lugar 
que no tiene magníficos recursos naturales” (2011b). 

Claramente, los intereses económicos de Bayless y su deseo de preservar una 
imagen de México como un lugar para disfrutar de las ganancias monetarias susti-
tuyen los beneficios tangibles que puedan derivar los subalternos de la sostenibili-
dad. Para el turista, la sostenibilidad también es deseable, porque le garantiza la 
permanencia de ese México exótico. Como destacan Comaroff y Comaroff (2014: 
262), el turismo étnico tiene el efecto de “reindigenizar la cultura” o remontar la re-
presentación de la cultura mexicana a la época precolombina, para acusar otras ma-
nifestaciones culturales masificadas, como la comida mexicana en Estados Unidos 
y la comida callejera de no ser auténticas. A pesar de la apariencia de una relación 
simbiótica, el turismo étnico no cumple su promesa de empoderamiento para los 
sujetos colonizados. Un ejemplo claro de este punto se observa cuando Bayless de-
dica tiempo con siderable a romantizar Oaxaca y otros destinos de México, como 
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lugares fuera del tiempo, sin transportar al espectador a los desastres coloniales 
que asolaron estos lugares. 

Para ejemplificar lo anterior, al penetrar a la Finca Las Nieves, en Oaxaca, en un 
episodio de la novena temporada, titulado “Ecoturismo delicioso”, Bayless (2013) 
perfila una bella plantación, con un camino sinuoso, y hace hincapié en que el ecotu-
rismo es “la manera perfecta de arraigarse en un lugar para aprender mucho sobre 
su cultura”. El idílico entorno rural produce lo que Raymond Williams designa como 
“una adquisición de riquezas para volver y entrar en la lucha a un punto más alto” 
(Williams, 1973: 281). Asimismo, como vampiro, el burgués estadunidense puede de-
gustar y digerir la riqueza cultural del paisaje, los tamales y las tlayudas para recobrar 
sus fuerzas, y después reinsertarse en la sociedad en un punto más alto gracias a su 
experiencia y aprendizaje. 

Las habitaciones se describen como “serenas”, desde arriba de las cuales se mi-
ran las plantaciones. Esto exalta un sentido de “estar en casa” y de “pertenecer” a 
una comunidad (Williams, 1973: 281). La mirada “aérea”, superior, pone al burgués 
en una posición de capataz y observación sobre los subalternos que trabajan en di-
cha plantación, dinamitando las fricciones del colonialismo y el neoliberalismo (véase 
la crisis del café en 1989) en favor del entorno rústico idealizado. Aunque el burgués 
carezca de los fondos o el tiempo libre, todavía puede acceder al capital cultural del 
programa que le permite “Viajar por el mundo sin pasaporte, sin esperas en aeropuer-
tos ni sujetos a itinerarios de trenes, a empacar, desempacar y sin sufrir las angustias 
de confrontar a los oficiales de migración a cruzar cada frontera” (Pérez, 2014: 262).

el vAmpIrIsmo A trAvés del pAstIche

En Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, Fredric Jameson (1991: 15) 
decreta la “muerte del sujeto en sí” o “el fin de la mónada”, o ego o individual autó-
nomo burgués, para esbozar la crisis identitaria del mismo sujeto. Cuando una ami-
ga de Rick Bayless llamada Citlalitl Pereda narra algunos de sus recuerdos de la 
comida en el episodio “Mesa redonda Tijuana”, correspondiente a la octava tempo-
rada, se deja entrever el imperativo de colaboración entre Rick Bayless y el burgués 
estadunidense para reconstruir su identidad a través del pastiche. Éste se designa 
como la amalgamación, apropiación e incorporación de los estilos de varios tipos de 
artefactos culturales para producir un sentido de diversidad cuando la experiencia 
vital del burgués estadunidense se vuelve monótona y banal. Lo anterior se ilustra en 
la conversación de sobremesa entre Rick Bayless y Citlalitl. El primero se decanta por 
no reiterar las tradiciones navideñas estadunidenses, desgastadas ante la mirada del 
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burgués de ese país, y enuncia que “Mi tradición es el mole oaxaqueño en tiempo de 
Navidad ahora y tu tradición, ¿cuál era?” (2011b; las cursivas son mías). Me parece 
dudoso que el mole oaxaqueño haya sido la tradición de Rick Bayless cuando estaba 
creciendo, dada su escasa disponibilidad en Estados Unidos. En The Invention of Tra-
dition (1983: 1), Eric Hobsbawm caracteriza las tradiciones como prácticas “que apa-
recen o afirman ser antiguas, [pero] muchas veces son recientes en origen y a veces 
inventadas”. Claramente, Rick Bayless se apropia de esta tradición para “establecer 
continuidad con un pasado histórico apropiado” o atenuar la tensión política e his-
tórica entre México y Estados Unidos. La ritualización del mole se posibilita a través 
de la fetichización de mercancías a la que alude Hobsbawm, porque los “objetos o 
prácticas se liberan para uso simbólico y ritual completo cuando ya no están encade-
nados por el uso práctico” (Hobsbawm, 1983: 1, 4). Vinculando la cita de Bayless con 
el pastiche, se colapsa simbólicamente la distancia y la distinción entre México y Esta-
dos Unidos, ya que se sustituye la diacronía para dar lugar a la sincronía (Jameson, 
1991: 16). Es decir, se universalizan las tradiciones y la culinaria para que existan 
dentro del mismo tiempo y espacio, y que sean asequibles para el burgués estaduni-
dense. En realidad, estas tradiciones existen dentro de su propio tiempo y espacio. 

En consonancia con lo anterior, el hecho de que Citlalitl describa sus tradiciones 
cuando era niña, mientras Bayless alude a sus tradiciones del presente, refuerzan la 
noción de la sincronía. Parafraseando a Jameson, el pastiche usurpa el lugar de la his-
toria, la memoria y la experiencia vivida para incubar constantemente nuevas aven-
turas, pues el ego burgués exige cada vez más experimentación e innovación para 
reconstruirse (Jameson, 1991: 5). Para realizar este periplo, se procesan, instituciona-
lizan y privatizan los recuerdos y el saber del “otro” culinario mexicano. Con los re-
cuerdos que surgen de este programa, observamos que esos recuerdos se vacían de 
autenticidad, profundidad y afectividad, diluidos totalmente por la mercantiliza-
ción total de la memoria cultural y los recuerdos. Marx nos ayuda a conceptualizar 
este punto al enunciar que “El capital es mano de obra muerta que, como un vampi-
ro, vive solamente al chupar la mano de obra viva, y entre más mano de obra chupe, 
más vive” (Marx, 1990: 342). Al articular que el mole oaxaqueño es “Mi tradición”, 
Rick Bayless encierra este mole y todos los recuerdos y emociones asociados con éste 
dentro del ámbito de su propiedad privada. Este punto se fortalece si consideramos 
que el uso del posesivo implica propiedad: la propiedad privada, al aglomerar re-
cuerdos y experiencias “diversas”, mediante el pastiche, resuelve la crisis identitaria 
del burgués estadunidense.
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lA mercAntIlIzAcIón de los recuerdos

Para rematar este argumento, también podemos “palpar” la mercantilización y el 
deterioro simbólico de los recuerdos cuando Citlalitl contesta la pregunta de Rick 
sobre sus tradiciones navideñas. Ella refiere que el siguiente recuerdo es el más vívi-
do de la Navidad: “Cocinar con mi mamá y abuela, y luego llegaban todas mis tías y 
todos los primos. Y era como la tradición mexicana en la que abuelita era la que real-
mente mandaba […]. Hace años era obligatorio ayudar y ahora nos ofrecemos para 
ayudar. Si no ayudamos, no sabe a Navidad” (Bayless, 2011b). Esta evocación muy 
abreviada de un recuerdo navideño no elabora nada interesante ni ofrece informa-
ción útil. Irónicamente, en el diálogo sobre los recuerdos de la comida no sobresale 
ningún aspecto memorable. Además, esta descripción tan superficial y tan seca tam-
poco pinta un panorama afectivo. Por ejemplo, el relato se despersonaliza y se dese-
mocionaliza, a tal grado que no se activan los olores o los sabores típicos de la 
Navidad en México; ni se nombran las comidas tradicionales. Según el ensayo teóri-
co “El cuentero” de Walter Benjamin (1969: 83-84), se devalúa la experiencia colecti-
va e histórica del cuento para dar primacía a la novela, una actividad individual 
reproducible, en la que una persona no tiene que insertarse corporalmente. Se puede 
aplicar a este ensayo lo que informa Citlalitl, porque su propio relato se asemeja a la 
novela según Benjamin, pues la vaguedad de su descripción hace que sea reproduci-
ble. Este relato tampoco arraiga a la autora dentro del relato ni a México. Por ello, su 
relato se puede transportar y trasplantar fuera de dicho país, ya que su versión de la 
Navidad no difiere ni se distingue mucho de las celebraciones familiares de este día 
festivo en Estados Unidos. El mundo que perfila Citlalitl satisface el “apetito” del 
consumidor burgués estadunidense de “un mundo transformado en imágenes pu-
ras/auténticas de sí mismo y para pseudoeventos y ‘espectáculos’” (Jameson, 1991: 
18). Para aclarar esta cita, a través del programa de Bayless se ensamblan y fusionan 
dos mundos diferentes: el de México y el de Estados Unidos como “un todo” homo-
géneo, para curar la vitalidad fracturada del burgués estadunidense, cuyo resultado 
en el programa opera como una suerte de espejo o como el arte según la opinión de 
Jameson, que crea la ilusión de un “sujeto centralizado”, ya que pone al burgués es-
tadunidense de cara a su situación ideal: un sujeto destacado y conectado con los 
demás, frente a la experiencia monolítica y la alienación de los demás. Aún más, 
dentro de su propio país, Citlalitl se manifiesta como el “individuo solitario” de Ben-
jamin, debido a que “ya no puede expresarse al dar ejemplos sobre sus mayores pre-
ocupaciones, [y por ello] carece de consejos y no puede aconsejar a otros” (Benjamin, 
1969: 87). Más bien, en un gesto verdaderamente vampírico, Rick Bayless arrebata el 
poder de Citlatlil y el del “otro” culinario de dar consejos y proveer información útil 
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para la permanencia cultural, de ahí que su programa surge como una serie de con-
sejos para generar una falsa memoria, o bien una memoria postiza que se injerta en 
el burgués estadunidense para reanimarlo. 

Según Walter Benjamin (1969: 90), el recuerdo en su acepción más depurada 
“crea una cadena de tradición que transmite un acontecimiento de una generación a 
otra”. Contrario a la noción del recuerdo de Benjamin, los recuerdos en este episodio 
de Bayless transmiten la lógica del capitalismo y la mercantilización de los recuer-
dos, pues, como vampiro, el burgués estadunidense sobrevive al apropiarse de los 
recuerdos del “otro” culinario mexicano y los reclama como suyos, siguiendo la guía 
de supervivencia demarcada por Bayless. Como se sugiere con la inversión de pape-
les entre Bayless y Citlalitl, Bayless posee o mercantiliza su pseudo recuerdo sobre el 
mole oaxaqueño, para terminar alienando a Citlalitl dentro de su propio país. Para 
sintetizar lo dicho hasta aquí, los recuerdos de la comida y la tradición culinaria de 
México no tienen que tamizarse ni pasar por el filtro del gusto del burgués estaduni-
dense para validarse, ya que existen dentro de su propio tiempo y espacio.

lA exAltAcIón del vIno 
pArA evAdIr lA reproduccIón mecánIcA

Cuando el burgués estadunidense pondera las bebidas de México, la primera bebida 
que le viene a la mente es el tequila. No obstante, el burgués estadunidense anhela dis-
tinción a través de la propiedad privada singularizada, no a través de los símbolos 
colectivos o el patrimonio nacionales. En “From Symbolic Exchange to Commodity 
Consumption: Anthropological Notes on Drinking as a Symbolic Practice”, Marianna 
Adler (1991: 376-377) explica la representación deshumanizada y “sin distinción” de 
las personas que beben tequila en los anuncios televisivos de José Cuervo. Patrimonia-
lizar las tradiciones hace “la identidad cultural un bien privado en vez de una afirma-
ción colectiva, [lo cual] transmuta diferencia en semejanza” (Comaroff y Comaroff: 
2001, 39-40). En Mexico: One Plate at a Time se evidencia una repulsión del patrimonio 
cultural, además de una deshistorización de los procesos de exclusión y colonización 
omnipresentes en la elaboración de las bebidas alcohólicas en México. Por tal razón, 
Bayless guarda su distancia del tequila, e insiste en México como un país rico en vino. 
De hecho, Bayless pregona el vino mexicano en por lo menos tres episodios entre las 
temporadas 8 a 10, con títulos seductores como “Cocinar en el país del vino” (tempo-
rada 8). Cabe mencionar que, bajo el sistema colonial, la Corona española prohibía la 
siembra masiva y la exportación del vino y aceite de oliva, como documenta Salva-
dor Novo en Cocina mexicana. Historia gastronómica de la Ciudad de México (2010: 243). 
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El propósito de tal prohibición era proteger el monopolio de España en el comercio 
de estos productos. 

Si seguimos la línea de la mercantilización del saber, Rick Bayless resguarda al 
burgués estadunidense de cualquier aproximación a conocimiento desagradable que 
lo vincule con los procesos coloniales. El único dato histórico que presenta Bayless se 
encuentra en “México: es (un) país de vino”, cuando comenta que “la bodega de vi-
nos más antigua en las Américas se estableció en México en 1597” (Bayless, 2015). Se 
omite toda la historia tumultuosa de la colonización y la anexión. 

Según Marie Sarita Gaytán (2014: 2-3): “La élite mexicana inicialmente descartó 
el tequila como una bebida retrógrada y barata –prefiriendo beber coñac y otras be-
bidas europeas–, mientras los pobres y las clases obreras lo acogían como un símbolo 
de resistencia contra las clases privilegiadas”. También, beber tequila denotaba per-
tenecer a una casta baja, pues los españoles favorecían la moderación en el consumo 
del alcohol, ya que consideraban que el exceso desataría las bajas pasiones de los indí-
genas y se quebrantaría la jerarquía (Gaytán, 2014: 22-23). Appadurai (ed., 2013: 38) 
localiza el valor de una mercancía en su “registro de lujo” o la carga social asociada 
con un producto que cumple una función social. El “registro de lujo” incrementa si 
el producto transmite un mensaje acerca del refinamiento social de una persona, es 
difícil de adquirir, requiere conocimiento “especializado” para consumirlo correcta-
mente, denota algo sobre la personalidad y se restringe el consumo a una élite. 

En sus episodios sobre el vino, Rick Bayless duplica la idea de una jerarquía de 
consumidores al abogar por la exclusividad como punto de partida para dirimir una 
identidad en un mundo dictado por el consumo. En “World Class Wines of Baja”, 
correspondiente a la temporada 8, Rick Bayless acude a la bodega de vino Tres Muje-
res, donde agrupan los vinos en “tandas” (o ciclos de producción pequeños) para 
preservar la exclusividad. Además, en dicha bodega escriben con rotulador, directa-
mente en las botellas, los nombres de los vinos para no usar etiquetas y así resistirse 
a la producción masiva (Bayless, 2011a). 

De cara a la “decadencia del aura” (postulada por Walter Benjamin) o a la singu-
laridad del tequila, estos ejemplos demuestran que bodegas como la de Tres Mujeres 
se esmeran en escudar su producto contra “la reproducción mecánica” (Benjamin, 
1969: 222). No obstante, aunque el objeto aparentemente se resiste a la “reproduc-
ción mecánica”, en Mexico: One Plate at a Time, la identidad “diferenciada” del bur-
gués estadunidense se reproduce a escala masiva y se convierte en todo lo opuesto. 
En efecto, el programa “sustituye una pluralidad de copias por una existencia úni-
ca”, con el burgués estadunidense, sus necesidades de exclusividad y sus gustos, 
reemplazando el México no contaminado por el consumo estadunidense (Benjamin, 
1969: 221). 
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El segundo factor en juego es la domesticación de la producción del vino y la 
reivindicación de la noción de hogar, o lugar acogedor, para el burgués estaduniden-
se. Según Bayless (2011a), México “está produciendo vinos que rivalizan [con] cual-
quier vino de California y ese modo tranquilo de la bella región vinícola se refleja 
por una amplitud, un espíritu acogedor de los vinicultores de la zona”. Esta visión de 
México como un espacio acogedor se conjuga con el fragmento sobre la uva nebbiolo, 
con Camillo Magoni, de la bodega de vinos L.A. Cetto. Al dilucidar que esta uva 
proviene de Italia, Rick Bayless (2011a) acota: “parece que le gusta aquí”. Eslabonan-
do esto al fetichismo de las mercancías, descubrimos que esa mercancía (la uva) adquiere 
la capacidad humana de “sentir”, mientras que a muchos seres humanos, como los 
cocineros y vendedores de comida callejera en México, se les priva de toda emoción. 

Así pues, se proyecta el proceso de mestizaje o cruce de culturas y culinarias 
como algo idílico, natural y perfecto. García Canclini (1993: 8) subraya que este pro-
ceso dista de ser equitativo: “La nacionalización de capital, junto con la globalización 
de cultura, impone un intercambio desigual de material y bienes simbólicos”. 

La representación de México filtrada por el “ojo de Dios” de Bayless se contra-
pone a la investigación histórica de George Harwood Phillips (en Vineyards & Vaque-
ros, 2010: 20-21) porque delata la falsedad de México como un “rancho grande” o 
lugar de ocio para la gente adinerada, resalta el valor y las habilidades de trabajo 
sofisticadas de los indígenas y delinea el abuso hacia los indígenas en las misiones 
de California y la dispersión como resultado de la secularización. Ésta y la anexión 
posterior precarizaron la vida de los indígenas, hundiéndolos en sistemas de peo-
naje, esclavitud y alcoholismo, pues su trabajo era “remunerado” con aguardiente 
(Harwood, 2010: 275). 

Dentro del episodio analizado, Bayless no sondea estos procesos. Los únicos 
efectos remanentes del alcohol en el programa yacen en su poder para intoxicar y 
para la distinción simbólica. Tal intoxicación fabrica falsa conciencia de una visión 
romántica sobre México. En Violence without Guilt, que aborda la globalización y la 
guerra contra las drogas, Hermann Herlinghaus (2009: 12) parte de la teoría de Wal-
ter Benjamin sobre “éxtasis” y “sobriedad humillante”; es decir, en el mundo del 
burgués estadunidense el consumo de alcohol se asocia con un estado eufórico; en 
tanto que en el mundo del “otro” culinario mexicano representa una larga historia de 
resistencia y represión. 

De ahí que el burgués estadunidense, en su gusto por la gastronomía local 
mexicana, al igual que el flâneur o bien el participante en el movimiento de “comida 
lenta” (slow food) analizado a continuación, goza de “un tipo de privilegio particular, 
una habilidad corporal de disfrutar, desear o de otra manea ser ‘prendido’ por (estas) 
comidas e ideologías sobre la comida en particular” (Blankenship y Hayes-Conroy, 
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2017). Sin comprometerse ideológica ni emocionalmente, el burgués estadunidense 
puede entrar y salir de la otredad culinaria mexicana en un constante estado de eu-
foria, sin tener que participar de los procesos violentos que dieron lugar a las tradicio-
nes, la comida y las bebidas de ese “otro” culinario. Por tal razón, Bayless deambula 
por varias bodegas de vinos en un solo episodio. Aunque en el próximo apartado 
ahondaremos cómo Rick Bayless a lo largo del programa se posiciona como flâneur 
para engendrar la posibilidad de desalienación a través de la intoxicación:

El flâneur es alguien abandonado entre la muchedumbre. En esto, él comparte la situación 
de la mercancía. Él no se percata de esta situación especial, pero esto no disminuye su 
efecto sobre él y lo permea dichosamente como un narcótico que puede compensarlo por 
muchas humillaciones. La intoxicación a la que se entrega el flâneur es la de la mercancía 
alrededor de la cual surge la oleada de consumidores (Benjamin, 2006: 85). 

Para contextualizar este pasaje, el gozo de mercancías y una vuelta simbólica al 
hogar permiten que el burgués estadunidense supere su “humillación” por el traba-
jo para dejar que el consumo lo subjetivice. Bayless deja traslucir la falsa conciencia 
de que México se adapta según los gustos del burgués estadunidense. Por artesana-
les e innovadores que sean los vinos que elogia Bayless, al final de cuentas los some-
te a la “reproducción mecánica” como cualquier otra mercancía, porque al visitar la 
bodega La Escuelita de Hugo D’Acosta, Bayless (2011b) concluye que “Ahora, creo 
que podría hacer esto en mi cochera”. En esa aseveración subyace la idea de que el 
burgués estadunidense puede confeccionar casi cualquier producto mexicano desde 
la comodidad del hogar. A pesar de que prevalece la aparente reivindicación del hogar 
como espacio íntimo, en realidad se intensifica el hogar como otro punto de producción. 

el mercAdo como utopíA temporAl

El último aspecto que se rastrea en este trabajo es la perversión del sentido original 
del mercado en México y la plasmación del mercado mexicano y el farmer’s market en 
Estados Unidos como una utopía temporal. A lo largo del programa, el mercado 
opera como un espacio de utopía temporal que elide la lucha de clases y promueve 
el sueño de movilidad social. En el episodio “La locura del mercado”, al visitar un 
mercado de Oaxaca, Bayless (2013) apostilla: “Aunque tengas el cuarto de hotel más 
sencillo puedes venir al mercado y comprar plátanos bonitos”. Con una sola frase, se 
evapora todo rasgo de desigualdad social y se manifiesta la idea tergiversada de que 
el poder adquisitivo de productos básicos es relativamente universal. Dado lo anterior, 
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en este mercado persiste una suerte de “carnaval” teorizado por Bakhtin en su análi-
sis sobre este evento durante el Renacimiento: “El carnaval no es un espectáculo 
visto por la gente; la gente la habita, y todos participan porque su proyecto acepta a 
todo el mundo. Mientras que dure el carnaval, no hay otra vida fuera de él. Durante 
el tiempo del carnaval la vida solamente está sujeto a sus leyes, es decir, las leyes de 
su propia libertad”. Bakhtin añade que “tiene un espíritu universal; es la condición 
especial del mundo entero, del resurgimiento y renovación del mundo, en el que to-
dos participan. Tal es la esencia del carnaval, vívidamente sentido por todos sus par-
ticipantes” (Bakhtin, 1984: 7) . 

Los mercados que Bayless visita no dejan de ser la experiencia vivida de los 
mexicanos, pero como el carnaval iguala temporalmente al burgués estadunidense y 
el “otro” mexicano, se suspenden las reglas de clase social. Esta igualdad temporal 
permite que Bayless adscriba el significado a la experiencia del mercado y sus pro-
ductos, de tal modo que refuerza el dogmatismo del mercado, al igual que el carna-
val que acaba restableciendo el orden predominante. 

Lo anterior se ejemplifica cuando Bayless (2011b) se acerca a un puesto que ven-
de diferentes tipos de chile y dice que recuerda “un puesto oaxaqueño del farmer’s 
market”. En esta comparación, Bayless omite la dimensión de exclusividad inherente 
en el farmer’s market en Estados Unidos, pues se excluye a gente con un bajo nivel de 
poder adquisitivo. 

Además, al escudriñar los chiles, este cocinero televisivo los valora como un 
producto acabado en forma de salsa, sin indagar en la historia de la comida ni de los 
vendedores, subrayando el valor de consumo/cambio. Es más, Bayless aconseja en-
tablar conversaciones con los vendedores para aprender “trucos” para preparar ricas 
salsas. Este punto tiene relación con el artículo de Jesús Martín Barbero (“Prácticas 
de comunicación en la cultura popular: mercados, plazas, cementerios y espacios de 
ocio”), en el que arguye que la comunicación se ha reinterpretado no para socializar, 
sino para enunciar un “imaginario mercantil”, el cual subordina la memoria y el habla 
populares a la lógica del mercado (Barbero, 1981: 3). 

Retomando la metáfora de Bayless como flâneur, este sujeto “puede transformar 
caras y cosas para que solamente tengan el significado que él les atribuye” (Tester, 
1994: 6). La adjudicación de significados se ejemplifica cuando Bayless (2013) trae a 
colación el recuerdo vívido de la venta de chapulines en el mercado: “Es una expe-
riencia única, pero quiero llevarte más allá de ella”; es decir, Bayless monopoliza lo 
que constituye una experiencia desautomatizadora en México. Incapaces de produ-
cir significado sobre su propia realidad en la teleserie, México se presenta de una 
forma monolítica, solamente teniendo el significado que Bayless le asigna. En la visita 
al mercado oaxaqueño no se percibe la bulla deahí reinante. Esto constata que Bayless 
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transforma a México según las necesidades de sus turistas burgueses estaduniden-
ses. Con el constante vaivén de Bayless por los mercados en México y en Estados 
Unidos, se emprende la búsqueda del flâneur de “un ‘yo’ con un apetito insaciable 
por el ‘no Yo’, en cada instante explicándolo con fotos más vivas que la vida en sí, la 
cual siempre es inestable y fugitiva (Baudelaire, 1965: 9). 

Por esta razón, Bayless (2013) machaca la palabra “bello” y enfatiza “la singula-
ridad de esta cultura increíblemente rica”, para acentuar la experiencia del “no Yo”. 
Con estos recursos y la sacralización de las experiencias ajenas, el burgués estaduni-
dense puede rehabilitar su “Yo” con las imágenes fijas y estáticas. 

Frente a la crisis de experiencia del burgués estadunidense, la historia, o más 
bien la deshistorización, “muy paulatinamente ha sacado la narrativa del reino de 
habla vivo y al mismo tiempo hace que sea posible ver una nueva belleza en lo que 
desvanece” (Benjamin, 1969: 87). Éste es precisamente el efecto del farmer’s market 
Green City Market en Chicago en el episodio “Tiempo de isla”, porque parece un 
lugar atemporal o carnavalesco, en el sentido de Bakhtin, en el que cunden la abun-
dancia y la nostalgia por un estilo de vida rural que ahora se halla carcomido por el 
capitalismo. Bayless (2015) invoca este recuerdo al precisar: “Antes de la época de 
farmer’s market en la que vivimos ahora, haz de cuenta que cuando era niño salíamos 
al campo y nos deteníamos en los pequeños puestos enfrente de los ranchos que 
vendían zanahorias, papas, cebollas y no sé, tal vez un pimiento o también calabaci-
ta, que por supuesto siempre se encontraba en ellos. Ahora vivimos en una época 
completamente diferente”. 

Rick Bayless continúa admirando la variedad de chiles en el farmer’s market y 
explica la forma en la que el chile ha sido “naturalizado” en diferentes países. La re-
presentación del farmer’s market expone que la institución tradicional del mercado 
mexicano se ha pervertido por el capitalismo. El farmer’s market constituye una sinéc-
doque de las relaciones familiares en la producción, porque normalmente hay uno o 
dos vendedores que son representantes de la familia. 

En el mercado latinoamericano tradicional, “las relaciones familiares son funda-
mentales y se hacen visibles directamente en el puesto mismo de trabajo: el vende-
dor no es el individuo sino la familia entera, el marido, la esposa y los hijos son los 
que cargan los productos, los organizan, los publicitan los reponen y venden” (Bar-
bero, 1981: 5). 

De acuerdo con esto último, el burgués estadunidense ve una “nueva belleza” 
en el pasado, en el que la producción todavía residía dentro del microcosmos de la 
familia y el ámbito rural. Por ende, este burgués recurre al mercado mexicano tradi-
cional para recuperar estos aspectos perdidos de su identidad y reincorporarlos a su 
vida como advertimos en el párrafo precedente.
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conclusIón

En síntesis, sitúo a Rick Bayless de la misma forma que Gustavo Arellano (2012: 90) 
observa en Taco USA: “él y otros tomaron el paso más fácil en la evolución estaduni-
dense de la comida mexicana: copiar y pegar y juntar y vender recetas de platillos 
mexicanos a un público estadunidense que no le importaba quién escribió el libro, 
pero que quería aprender a preparar comida mexicana por su cuenta”. En consonan-
cia con esta observación, a través del vampirismo, Bayless utiliza la comida como 
vehículo para transfigurar la alienación del burgués a la distinción. En Mexico: One 
Plate at a Time, Bayless proporciona una receta exquisita con los ingredientes exactos 
para que el burgués estadunidense recupere su tarjeta de membresía en la sociedad 
chic, a través de su amplia experiencia y su vasto conocimiento de la culinaria mexi-
cana más exótica, sin importar quiénes sean los verdaderos autores o artífices, ni con-
siderar los procesos de subyugación que han enfrentado.
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LINEAMIENTOS DE ENTREGA DE ORIGINALES  LINEAMIENTOS 

Norteamérica es una revista semestral cuyo objetivo es publicar artículos aca-
démicos multi e interdisciplinarios sobre la región de América del Norte (México, 
Estados Unidos y Canadá), que:

•  consideren a la región como objeto de análisis en sí mismo: su evolución, sus 
procesos particulares y su dinámica interna;

•  analicen la realidad de cada una de las tres naciones, vinculándolas temáticamente 
con el resto de la región;

•  realicen estudios comparativos sobre las naciones que conforman América del 
Norte;

• aborden la región y su inserción en el contexto internacional;  y  
• profundicen en los procesos mundiales y su impacto en la región.

SECCIONES

Norteamérica consta de tres secciones: “Ensayos”, “Análisis de actualidad” y 
“Reflexiones”, además de un “Dossier”. Las colaboraciones se reciben y publican en 
su idioma original, es pa ñol, inglés o francés, y para cada sección los trabajos deben 
contemplar las si guien tes características:

ENSAYOS Y ANÁLISIS DE ACTUALIDAD

•  Se presentarán artículos resultado de investigaciones académicas de excelencia. 
No se aceptarán en estas dos secciones artículos de coyuntura o de opinión.

• Incluirán un aparato crítico relevante y actualizado.
• Tendrán entre 4 y 6 palabras clave y un resumen de no más de 100 pala bras.
• La extensión será de 15 a 30 cuartillas.

 Todos los artículos de estas secciones serán sujetos a un proceso de arbitraje de 
mo da lidad tipo doble ciego.

REFLEXIONES

Notas críticas
Constituirán reflexiones académicas sobre un tema polémico y de coyuntura.
La extensión será de 10 a 15 cuartillas.

Apuntes bibliográficos
•  Serán ensayos en los que se reseñen, comparen y analicen a profundidad de dos 

a cinco libros de reciente publicación sobre un mismo tema.
• La extensión será de 10 a 15 cuartillas.
 
Contribución especial
•  Sección abierta a diversos tipos de colaboraciones: ensayos libres, entrevistas, 

obra gráfica, obra literaria, etc.
• Esta sección aparecera sólo cuando el Comité Editorial lo juzque conveniente.
• La extensión será de 10 a 20 cuartillas.
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LINEAMIENTOS DE ENTREGA DE ORIGINALES  LINEAMIENTOS 

Las colaboraciones se enviarán a
Norteamérica, Revista Académica 

Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Torre II de Humanidades, piso 10, Ciudad Universitaria, Cd. Mx., C.P. 04510 

Correo electrónico: namerica@unam.mx
Teléfono: (011 5255) 5623-0305, ext. 42180, Fax: (011 5255) 5550-0379 

PARA SU PUBLICACIÓN

• Ser originales, inéditos y no haber sido postulados simultáneamente a otra revista. 

• La extensión en cuartillas dependerá de la sección.

•  Por cuartilla se entiende una página tamaño carta impresa por una sola cara en 
Times New Roman de 12 pts., a doble espacio, con un promedio de 1680 
caracteres.

•  Los cuadros y gráficas se entregarán también en archivos electrónicos de los 
programas Word y Excel de Microsoft, respectivamente, y contarán para el 
cálculo de la extensión final.

•  El sistema de notación para el aparato crítico y la bibliografía que se utilizará será 
el conocido como sistema de referencias entre paréntesis (autor, fecha). Ejem-
plo: (Diamond, 1995: 49-59).

 • Ejemplo de fichas bibliográficas:

Hoberg, George
2002  “Introduction: Economic, Cultural and Political Dimensions of North American Integration”, 

en George Hoberg, ed., Capacity for Choice: Canada in a New North America, Toronto, 
University of Toronto Press, pp. 3-13. 

Diamond, Larry, Seymour Menton y Juan J. Linz, coords.
1995  Politics in Developing Countries. Comparing Experiences with Democracy, Boulder, Colo., 

Lynne Rienner.

Eckstein, Susan
2001  “Community as Gift-Giving: Colectivistic Roots of Volunteerism”, American Sociological 

Review, vol. 66, no. 6, December, pp. 829-851.

Delgado Wise, Raúl
2003  “Integración y migración internacional en el contexto actual de las relaciones Mé xico-

Estados Unidos”, octubre, en <http://meme.phpwebhosting.com/˜migración/primer_coloquio/ 
2_3.pdf>, consultada el 22 de enero de 2004.

 Se pueden consultar versiones más extensas de los lineamientos y las normas de 
presentación de originales en www.cisan.unam.mx o solicitarlas a 

namerica@servidor.unam.mx.
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G U I D E L I N E S  F O R  P R E S E N T I N G  M A N U S C R I P T S   G U I D E L I N E S

Norteamérica is a biannual journal whose objective is to publish multi- and inter -
disciplinary academic articles about the North American region (Mexico, the United 
States, and Canada) that:

•  take the region as such as their object of analysis: its evolution, its specific pro cesses, 
and its internal dynamic;

•  analyze each of the three nations, linking them thematically with the rest of the 
region;

• make comparative studies of the region’s nations;
• deal with the region and its insertion into the international context; and
• look more deeply at world processes and their impact in the region.

SECTIONS
Norteamérica has three sections: “Essays”, “Contemporary Issues,”, “Reflec tions,”  and 
“Dossier.” Contributions will be received in Spanish, English, or French and published 
in their orig  inal language, and for each section, the articles must have the following 
characteristics:

ESSAYS AND CONTEMPORARY ISSUES
•  Only articles based on scholarly research will be considered. These two sections 

will not publish articles on current events or opin ion pieces.
•  The articles must include relevant, up-to-date source citations.
•  Articles must be accompanied by 4 to 6 key words and an abstract of no more than 

100 words.
  Length: 15 to 30 pages.

All articles in these sections will be subject to a double-blind peer review.

REFLECTIONS
Critical Notes
•  Academic reflections about a polemical, current issue.
   Length: 10 to 15 pages.

Bibliographical Notes
•  Essays that review, compare, and profoundly analyze from 2 to 5 recently 

published books on the same theme.            
  Length: 10 to 15 pages.

Special Contribution
•  Section open to different kinds of contributions: free essays, interviews, graphic 

art, literature, etc.
• This section will be published only when the Editorial Board considers it appropriate.
  Length: 10 to 20 pages.
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G U I D E L I N E S  F O R  P R E S E N T I N G  M A N U S C R I P T S   G U I D E L I N E S

Please send manuscripts to:
Norteamérica, Revista Académica

Centro de Investigaciones sobre América del Norte
Torre II de Humanidades, piso 10, Ciudad Universitaria, Cd. Mx., C.P. 04510

e-mail: namerica@unam.mx
Phone: (011 5255) 5623-0305, Ext. 42180, Fax: (011 5255) 5550-0379

FOR PUBLICATION

All manuscripts must comply with the following norms:

•  All articles must be previously unpublished and not be simultaneously submitted 
to another journal.

• Article length will depend on the section. 

•  A page is understood as a double-spaced text printed on one side of  letter-
sized (8.5 x 11 inch) paper in 12-point Times New Roman typeset, with an 
average of 1,680 spaces.

•  Tables and graphs will be turned in in Mi crosoft Word and Excel, respectively, 
and will count toward the final total length.

•  Source citation will be done using the author-date citations and re ferences list 
style. Example: (Dia mond, 1995: 49-59).

•  Examples of the reference list:

Hoberg, George
2002  “Introduction: Economic, Cultural and Political Dimensions of North American Integration”, 

in George Hoberg, ed., Capacity for Choice: Canada in a New North America, Toronto, 
University of Toronto Press, pp. 3-13. 

Diamond, Larry, Seymour Menton and Juan J. Linz, coords.
1995   Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy, Boulder, 

Colo., Lynne Rienner.

Eckstein, Susan
2001  “Community as Gift-Giving: Colectivistic Roots of Volunteerism”, American Sociological 

Review, vol. 66, no. 6, December, pp. 829-851.

Delgado Wise, Raúl
2003  “Integración y migración internacional en el contexto actual de las relaciones México-

Estados Unidos”, octubre, in <http://meme.phpwebhosting.com/˜migración/primer_coloquio/ 
2_3.pdf>, accesed January 22, 2004.

A longer explanation of the guidelines and norms for presenting manuscripts can be con -
sulted at www.cisan.unam.mx, or requested at namerica@servidor.unam.mx.
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 CENTRO DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL
 SOBRE AMÉRICA DEL NORTE AUTÓNOMA DE MÉXICO  

MISIÓN
El Centro de Investigaciones Sobre América del Norte (cisan), como ente especializado de 
estudio de la región norteamericana en su conjunto, tiene como objeto principal la ge -
neración de conocimientos de frontera enfocados en atender los problemas nacionales y 
globales, mediante la profundización de los temas prioritarios para el conocimiento espe -
cializado tanto de Estados Unidos y Canadá como de las relaciones que México establece con 
ambos países, a través del desarrollo de investigaciones ínter y transdisciplinarias que, com -
plementadas con las funciones de docencia, extensión, difusión y vinculación como objetivos 
sustantivos de la unam, nos permita responder a los retos que el mundo contemporáneo 
plantea a la humanidad.

ANTECEDENTES
Creado a finales de 1988, el Programa Universitario de Investigación sobre Estados Unidos 
de América fue el antecedente directo del Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de 
América (ciseua). Más adelante, a consecuencia del lugar primordial que la unam ha con -
ferido a la investigación científica en esta área, a la preeminencia de Estados Unidos a nivel 
mundial y a su importancia para nuestro país debido a la proximidad geográfica, la Universidad 
reconoció la necesidad de ampliar el campo de estudios del ciseua.

Profundizar en nuestros conocimientos acerca de las dinámicas de integración, tanto 
en la escala regional como en la global, se convirtió en una exigencia impostergable y, en con -
secuencia, se inició el estudio sistemático de Canadá. Fue entonces que nuestro centro adquirió 
su actual denominación: Centro de Investigaciones sobre América del Norte (cisan).

ORGANIZACIÓN
El cisan organiza sus proyectos clasificándolos en seis grandes líneas de investigación 
institucio nales con el propósito de articular nuestro trabajo académico en un ambiente 
más dinámico en el cual la libertad de investigación y docencia sean los pilares de la creati-
vidad intelectual:

Seguridad y gobernabilidad • Migración y fronteras • Procesos económicos, integración y 
desa rrollo • Identidad y procesos culturales • Estructuras, procesos y actores sociales • Ideas 
e institu ciones políticas

En los años recientes hemos estimulado la multi y la interdiscipli na, además de impulsar 
proyectos colectivos interinstitucionales.

COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN
Las actividades de docencia y tutoría académica son fundamenta les para nuestras metas, 
ya que entendemos los retos en la forma ción de profesionales altamente calificados no 
sólo como la cons truc ción de habilidades para competir globalmente, sino también como 
el impulso a un compromiso con el desarrollo de un México más justo. 

Como parte de la unam, uno de los valores principales del cisan es el acceso a la 
educación y al conocimiento. Debido a su ca rácter de centro multi e interdisciplinario, 
nuestros investigadores dictan cátedras y desempeñan diversas actividades de tutoría 
académica en distintas facultades y escuelas de nuestra universidad.

También contribuimos a la formación de profesionales expertos en la región de Amé-
rica del Norte mediante diplomados varios como el denominado “Estados Unidos, México 
y Canadá: una di  men sión internacional y regional 2010” que aborda temas de Estados Uni  -
dos y Canadá en formato presencial y a distancia, y que se organiza anualmente.
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COOPERACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO
El cisan mantiene una importante cantidad de acuerdos de coope ración académica con 
un número también significativo de instituciones de educación superior dedicadas a áreas 
del conocimiento estrechamente vinculadas con la nuestra. Estos acuerdos se reflejan en 
el inter cambio de profesores e investigadores visitantes; la organi za ción de seminarios 
conjuntos, y la publicación de coediciones, entre otros esfuerzos, tanto en los niveles local, 
regional y nacional, como en el internacional.

El cisan cuenta con facilidades para la realización de estancias de investigación, sabá-
ticas y posdoctorales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN ACADÉMICA
El Centro de Investigaciones sobre América del Norte organiza sim posios, coloquios, 
congresos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales, a los cuales invita a re -
conocidos especialistas. Estas actividades académicas están abiertas a cualquier persona 
interesada en los temas de estudio de la re gión norteamericana.

PUBLICACIONES
Nuestro Centro cuenta con un amplio catálogo de libros que abordan los diferentes temas 
regionales que estudiamos, incluyendo tanto trabajos individuales como obras colectivas. 
Todas los libros que se publi can se someten a un proceso de dictamina ción académica y a 
la aprobación de nuestro Comité Editorial.

Asimismo, cada seis meses publicamos la revista académica Norteamérica, un foro 
abierto para el debate y el intercambio de ideas desde una perspectiva multidisciplinaria. 
Se trata de una revista arbitrada que incluye artículos teó ricos y metodológicos.

Cada cuatro meses, el cisan también publica la revista Voices of Mexico, un importante 
medio de difusión para la unam en su conjunto, debido a que es una de las pocas revistas en 
inglés de nuestra Universidad. Incluye contribuciones acerca de la política, la economía, 
el arte y la cultura, así como sobre las sociedades de los países de América del Norte, y se 
dirige a un público amplio intere sa do en los acontecimientos regionales.

BIBLIOTECA
La Biblioteca “Rosa Cusminsky Mogilner” del Centro de Investigaciones sobre América 
del Norte es una unidad de información especializada que busca ser líder en la organización 
y diseminación de la información en lo concerniente a la relación que existe actualmente 
entre México, Estados Unidos y Canadá en las áreas de estudios económicos, políticos, 
sociales y culturales, por medio de boletines, catálogos, préstamo, bases de datos, búsquedas 
en línea, correo electrónico y otros servicios de alerta para satisfacer las nece sidades de los 
usuarios internos y externos en cuanto a calidad, veracidad y pertinencia de la información.

Visite la página: <http://biblio.unam.mx:8180>.

Centro de Investigaciones sobre América del Norte
http://www.cisan.unam.mx

cisan@unam.mx

 
 CENTRO DE INVESTIGACIONES UNIVERSIDAD NACIONAL
 SOBRE AMÉRICA DEL NORTE AUTÓNOMA DE MÉXICO  
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Norteamérica 26.indb   352 21/11/18   14:04
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CISAN
p u b l i c a c i o n e s

La presidencia de
Donald Trump
Contingencia y conflicto
Silvia Núñez García
editora

Dieciséis especialistas del  
Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte  
abordan de forma  
multidimensional e 
interdisciplinaria la reflexión  
sobre el ascenso de  
Donald Trump al poder,  
sus impactos regionales,  
internacionales y domésticos;  
y, sobre todo, las 
consecuencias que ha 
tenido y tendrá para México.

Relaciones transatlánticas.
Diálogo político, comercio y 
cooperación entre la Unión 

Europea y América del Norte
Valeria Marina Valle 

y Silvia Núñez García, editoras

Este libro constituye una herramienta 
valiosa para realizar análisis  

geopolíticos y geoeconómicos  
a partir de las relaciones estratégicas 
entre la Unión Europea y los países 

de América del Norte que imperaban 
antes del triunfo de Donald Trump  

en 2016. Aquí se evidencia que  
no existe una sola relación  

transatlántica sino tres simultáneas,  
las que, a su vez, están condicionadas 

por interacciones de otros poderes.  
En particular, se analiza la influencia  

de China y la Federación Rusa  
en sus conexiones a ambos  

lados del Atlántico.

Guerras necropolíticas  
y biopolíticas de asilo  
en América del Norte

Ariadna Estévez 

Tres hipótesis vertebran  
la obra: 1) en México se viven  

dos guerras por la conquista  
de territorio legal: la guerra  

contra el narcotráfico y la guerra  
sobre los cuerpos de las mujeres;  

2) el colapso de la dicotomía  
público-privado del sistema que 
encontramos en ambas guerras  
es lo que genera las solicitudes 

de asilo, y 3) el biopoder y el 
necropoder son constitutivos  

en la gestión neoliberal de las 
migraciones en América del Norte.

El papel de las mujeres
como actoras en las Fuerzas  
Armadas de América del Norte
Silvia Núñez García 
y Patricia Escamilla-Hamm, editoras

Mientras que en Canadá y Estados  
Unidos el asunto del género en  
las Fuerzas Armadas se ha tratado de 
forma generalizada en los medios  
de comunicación y en la sociedad  
civil desde hace tiempo, en México  
se ha hablado poco sobre la mujer  
como militar y acerca del papel  
que históricamente ha tenido dentro  
de las instituciones castrenses.  
Este libro recopila las reflexiones  
al respecto de doce mujeres militares  
de los tres países, expuestas  
en un seminario internacional.  
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CISAN
p u b l i c a c i o n e s

¡Tú migrante! La construcción
de las representaciones de la 
migración en el contexto de 
América del Norte y Centroamérica
Aaraón Díaz Mendiburo 
y Andrea Meza Torres, editores

Esta publicación pretende contribuir  
al campo de los análisis de las 
representaciones, imaginarios y 
percepciones acerca del fenómeno 
migratorio, que en México son escasos, 
presentando una perspectiva que  
critica frontalmente aquellas  
investigaciones que hacen del migrante  
un “objeto” de estudio deshumanizado. 
Sus artículos muestran que la asociación 
del término “migrante” con políticas 
globales de seguridad ha hecho  
de esta palabra un estigma que 
ha contribuido a la deshumanización 
de los migrantes.

Canadá hoy. 
Política, sociedad y cultura

Elizabeth Gutiérrez Romero,
Oliver Santín Peña

y Camelia Tigau, editores

En esta obra, complemento 
de Canadá hoy. Economía, 
recursos naturales, ciencia  

y tecnología (cisan, 2016), se  
analizan diversos aspectos de la 

política y la sociedad canadienses 
a partir de las dinámicas puestas 

en marcha durante la administración 
conservadora del primer ministro 

Stephen Harper (2006-2015). 
El enfoque se centra en rescatar la 
tradición multicultural de Canadá,  

a través del estudio de problemáticas 
gubernamentales y sociales.

Narcocultura de norte a sur:
una mirada cultural al

fenómeno del narco
Ainhoa Vásquez Mejías

En este libro, que incluye miradas 
interdisciplinarias e internacionales  
en el tema del narcotráfico, pueden 

encontrarse temas tales como 
los comienzos del narcocorrido;  

las influencias de Hollywood  
en la narcoliteratura; la 

transnacionalización de una  
industria que se ha expandido  

desde el Cono Sur a Norteamérica;  
el rol que han asumido los 
intelectuales frente a esta 

problemática y el boom de las 
narcoseries producidas en Estados 

Unidos. Estamos frente a un texto  
clave para quienes quieran 

adentrarse en este fenómeno 
cultural que recién 
está empezando.

Anatomía de una relación:
una colección de ensayos sobre  
la evolución de la cooperación  
entre México y Estados Unidos 
en gestión fronteriza
Christopher Wilson, editor

El libro nos muestra la impresionante 
evolución de los enfoques en la  
administración de la frontera para  
el desarrollo e implementación de  
un marco cooperativo. A través  
de las contribuciones de funcionarios 
gubernamentales y otros expertos  
en la materia, la obra explora  
las acciones y políticas de colaboración 
para la frontera entre Estados Unidos  
y México, y brinda un análisis  
coherente y acucioso de la situación  
de esta región siempre cambiante  
en la que entran en juego  
asuntos binacionales.
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político, comercio y cooperación entre 
la Unión Europea y América del Norte

Guerras necropolíticas y biopolíticas 
de asilo en América del Norte

El papel de las mujeres  
como actoras en las fuerzas 

armadas de América del Norte

La presidencia de Donald Trump. 
Contingencia y conflicto

Voices of Mexico

Seleccione con una   √   la opción de su preferencia

✃
Aproveche

o bien, una suscripción de un año
a la revista Voices of Mexico

En la compra de una suscripción bianual, 
usted recibirá dos de los siguientes títulos
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Norteamérica, Revista Académica del cisan-unam, año 13, 
no. 2, se terminó de imprimir en la Ciudad de México 
durante el mes de noviembre de 2018. En su composición 
se usaron ti pos Palatino y Formata light y me dium de 15, 
11, 9 y 7 puntos. Se tiraron 200 ejemplares más sobrantes 
para re po  sición en papel Cultural de 90 gramos. La impre-
sión en técnica digital estuvo a cargo de Creative CI, Ángel 
del Campo no. 14-3, Col. Obrera, Deleg. Cuauhtémoc, 06800, 
Ciudad de México. 

Norteamérica 26.indb   359 21/11/18   14:04
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