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INTRODUCCIÓN
LOS GRUPOS MINORIZADOS ATÍPICOS

Somos seres sociales que aprendemos a entendernos a nosotros mis-
mos y a los otros, a partir de los grupos a los que pertenecemos. Los 
grupos sociales son conjuntos de personas que comparten un senti-
do de identidad. “Los grupos son reales no como sustancias, sino como 
formas de relaciones sociales” (Young, 1990: 44). No existe una na-
turaleza o esencia común que compartan los miembros de un grupo 
social. La identidad de un grupo es más bien un proceso de ne gociación 
continua entre los grupos con los que nos identificamos y los grupos con 
los que los demás nos identifican. En este sentido, los procesos de 
identificación de una persona con determinados grupos sociales son 
fluidos, múltiples, plurales, cruzados, flexibles y cambiantes.

En nuestra vida cotidiana, nos reconocemos como miembros de 
una variedad de grupos sociales y pertenecemos a todos ellos. El gé-
nero, la clase, la sexualidad, la profesión, la ciudadanía, entre otros 
aspectos de una persona, la hacen miembro de una variedad de gru -
pos sociales. “Cada una de estas colectividades, a las que [una] persona 
pertenece en forma simultánea, le confiere una identidad particular. 
Ninguna de ellas puede ser considerada la única identidad o categoría 
de pertenencia de la persona” (Sen, 2007: 27). En este sen tido, nues-
tras identidades son plurales. Todas las personas estamos involucradas 
en identidades de diversas clases que surgen de nuestros orígenes, 
asociaciones, preferencias o actividades sociales.

Nuestras identidades se articulan mediante conceptos, prácticas 
y narrativas que son asequibles a otros, a través de la sociedad, la edu-
cación, la familia y de otros procesos de socialización. Nuestras “iden-
tidades son sociales no sólo porque involucran a otros, sino también 
porque se constituyen, en parte, mediante concepciones socialmen-
te transmitidas que indican cuál es el comportamiento apropiado para 
una persona que tiene esa identidad” (Appiah, 2007: 54). Para cons-
truir nuestra identidad, recurrimos a ciertos modelos que la sociedad de 
la que formamos parte pone a nuestra disposición. Esto no quiere decir 
que exista sólo una forma de comportamiento para cada grupo so cial. 
Pero las nociones acerca de las identidades colectivas ofrecen mo-
delos laxos que desempeñan un papel en la construcción de nues tras 
identidades. “En suma, las identidades colectivas proporcionan lo que 
podríamos llamar ‘libretos’: narraciones que la gente puede usar para 
dar formas a sus proyectos y contar sus historias de vida” (Appiah, 
2007: 55). Una de las funciones de las identidades colectivas es estruc-
turar las narraciones de las personas.

En las sociedades contemporáneas, los grupos sociales a los que 
pertenecemos son estratificados socialmente. Algunos de aquéllos 
son posicionados en la sociedad como más valiosos que su opuesto:
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10   CAMELIA TIGAU Y ALEJANDRO MOSQUEDA

La identidad del grupo que es posicionada como más valiosa —el gru-

po dominante— tendrá más acceso a los recursos de la sociedad. El 

grupo posicionado como menos valioso —el grupo minorizado— reci-

birá menos acceso a los recursos de la sociedad. A la gente de la sociedad 

se les enseñará a ver la diferencia en el acceso a recursos como justa y 

legítima (DiAngelo, 2016: 64). 

A este desequilibrio multidimensional del poder social, político e 
institucional se le llama opresión, la cual es un desequilibrio multi-
dimensional del poder social, político e institucional que segrega a 
ciertos grupos sociales, impidiéndoles el acceso completo a los re cur-
sos de la sociedad.

La opresión describe una serie de prácticas, políticas, normas, tra-
diciones, definiciones, historias culturales y explicaciones que fun cio-
nan para mantener sistemáticamente a un grupo social para el beneficio 
de otro (DiAngelo, 2016; Young, 1990; Anderson, 2010; Haslanger, 
2004). La opresión es un fenómeno histórico, estructural y sistemático 
que surge de las relaciones y prácticas entre grupos sociales. Se le de no-
mina grupo privilegiado o dominante al grupo social que se be    neficia de 
alguna relación opresiva, y grupo minorizado al que es opri mido. Se 
utiliza minorizado en lugar de minoría para enfatizar que la posición 
desventajosa de los grupos sociales no es resultado del número de 
miembros del grupo, sino de las dinámicas y relaciones socialmen-
te construidas. La opresión es “una cuestión de relaciones sociales entre 
personas o grupos que tienen un carácter particularmente estable y per-
manente y que son apoyadas y sostenidas por mecanismos sociales o 
institucionales” (Stahl, 2017: 475). Los grupos sociales dominan tes 
mantienen el poder institucional de la sociedad para controlar los re-
cursos e imponer su visión del mundo a través de la sociedad de ma ne-
ras que es difícil evitar.

Las afrofeministas y las feministas decoloniales acuñaron el con-
cepto de interseccionalidad para señalar que la raza, la sexualidad, el 
género y la clase debían entenderse como categorías cosustanciales, 
no separadas entre sí (Crenshaw, 1991; Lugones, 2014). La intersec-
cionalidad es una herramienta para comprender las múltiples formas 
de desigualdad o desventaja que enfrentan las personas por pertene-
cer a diferentes identidades, las cuales se encuentran estructural-
mente en una posición de opresión. Los sistemas de opresión están 
vinculados a cada una de las identidades a las que pertenece una per-
sona. La interseccionalidad revela lo que no se ve cuando las identida-
des se conceptualizan como separadas unas de otras. Este concepto 
ayuda a pensar en cómo podría manifestarse la convergencia de este-
reotipos raciales, de género, de clase y de sexualidad. Nos permite ver 
que la identidad no es una unidad homogénea.

La interseccionalidad muestra que podemos ocupar simultánea-
mente múltiples grupos, tanto privilegiados como oprimidos, y que 
estas posiciones se entrecruzan de maneras complejas. Es posible 

Cuadernillo_Tigau.indd   10Cuadernillo_Tigau.indd   10 25/07/22   11:2225/07/22   11:22



MINORÍAS ATÍPICAS EN NORTEAMÉRICA   11

que una persona sea parte de un grupo minorizado, de acuerdo con una 
intersección, y parte de un grupo dominante, conforme a otra inter-
sección. Las “diferencias que atraviesan la vida de los individuos en 
una multiplicidad de formas puede implicar privilegios y opresión para 
la misma persona en diferentes aspectos” (Young, 1990: 42). Las inter-
secciones de privilegio y opresión de un individuo pueden no ser 
coherentes. El concepto de intersección muestra “que si multá nea men-
te ocupamos múltiples posiciones sociales y que estas po sicio nes no se 
anulan mutuamente, ellas interactúan de maneras com plejas que deben 
ser explotadas y entendidas” (DiAngelo, 2016: 216).

Un grupo social es oprimido cuando es dañado por relaciones y 
prácticas sociales injustas, y estas relaciones y prácticas hacen que 
sea extremadamente difícil para los miembros de estos grupos cam-
biarlas. Esas prácticas y relaciones injustas son perpetuadas y refor-
zadas por los prejuicios colectivos sobre los grupos minorizados, que 
son respaldados por el poder social, político, económico e institucio-
nal. “Todas las personas tienen prejuicios, pero sólo el grupo domi-
nante está en la posición de poder social, histórico e institucional 
para respaldar sus prejuicios con las políticas y procedimientos para 
infundirlo a través de toda la sociedad” (DiAngelo, 2016: 65). Podemos 
entender a los grupos minorizados como 

un grupo de personas que, por sus características físicas o culturales, son 

diferenciadas del resto de la sociedad en la que viven por un trato diferen-

cial y desigual, y que por tanto se consideran objeto de discriminación 

colectiva. La existencia de una minoría en una sociedad implica la exis-

tencia de un grupo dominante correspondiente que disfruta de un estatus 

social más alto y mayores privilegios. El estatus de minoría conlleva la 

exclusión de la participación plena en la vida de la sociedad […]. Los miem-

bros de los grupos minorizados son menospreciados y pueden in cluso ser 

objeto de desprecio, odio, burla y violencia (Wirth, 1945: 348).

En esta concepción se enfatiza que son condiciones estructura-
les las que propician que un grupo social se convierta en uno mino-
rizado. Lo que genera que un grupo social sea minorizado no son 
sus características étnicas, culturales, raciales, de género, de clase o 
alguna otra en la que se base alguna identidad; más bien son aspec-
tos estructurales los que causan que un grupo social sea minorizado. 
Por ejemplo, el acceso a recursos sociales, la manera en que es estig-
matizado, el respaldo institucional para divulgar tales estigmas, las 
maneras en que se intenta justificar el acceso desigual a recursos, 
las formas en que son segregados. 

Titus Stahl reconoce tres mecanismos mediante los cuales se 
restringe a los grupos minorizados: coerción o violencia física, acce-
so a recursos y la aceptación social de normas opresivas. El primer 
mecanismo se refiere a la “probabilidad desproporcionada que en-
frentan [los grupos minorizados] de convertirse en víctimas de la 
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12   CAMELIA TIGAU Y ALEJANDRO MOSQUEDA

brutalidad y también el riesgo desproporcionado de sufrir agresio-
nes […]. [Estas condiciones] pueden entenderse (parcialmente) como 
formas de control social para evitar que estos grupos desafíen las 
normas sociales imperantes” (Stahl, 2017: 481). El segundo mecanismo 
consiste en la falta de acceso a los recursos indispensables para que 
los grupos minorizados puedan desafiar o abandonar las relaciones 
opresivas que padecen. Por ejemplo, “los hablantes de una lengua mi-
norizada necesitan recursos culturales proporcionados en una lengua 
que puedan entender. También podemos entender el conocimiento 
y la educación como recurso” (Stahl, 2017: 482). El tercer mecanis-
mo para mantener la posición estructural de los grupos minorizados 
es la protección de normas sociales, a través de sistemas de creencias 
y razonamientos que sirven para inculcar creencias falsas o desacre-
ditar la crítica. “Un tipo particularmente importante de tal poder ideo-
lógico se refiere a la forma en que las relaciones sociales se moldean 
mediante la imposición de un significado social a las acciones y las 
personas” (Stahl, 2017: 482).

Los grupos minorizados son devaluados en la sociedad. “Esta de-
valuación abarca cómo el grupo es representado, qué grado de acceso 
a los recursos tiene garantizados, y cómo el acceso desigual es racio-
nalizado” (DiAngelo, 2016: 61). Una de las dinámicas para ejecutar 
esta devaluación de los grupos minorizados es la desinformación y la 
tergiversación de un grupo minorizado. “El grupo es presentado de 
maneras limitadas, superficiales y negativas” (DiAngelo, 2016: 83). 
Las constantes representaciones negativas refuerzan los prejui cios que 
se tienen sobre los miembros de los grupos minorizados y hace 
que tengamos una compresión distorsionada de sus vidas. “La socie-
dad acepta la desinformación y el maltrato del grupo minorizado, 
porque el grupo dominante ha sido socializado para verlos como 
menos valiosos, si el grupo minorizado es considerado en absoluto” 
(DiAngelo, 2016: 84). A su vez, esta desinformación es utilizada para 
racionalizar la posición inferior. “La desinformación se normaliza y 
se da por sentado, lo que le permite continuar circulando y siendo 
reproducida a través de la sociedad y, a su vez, sirve para justificar el 
maltrato de los grupos minorizados” (DiAngelo, 2016: 85). La desin-
formación acerca de los grupos minorizados circula constantemente 
y todos los miembros de la sociedad la absorbemos en varios grados. 
Finalmente, el desequilibrio multidimensional del poder social, polí-
tico e institucional se justifica en gran medida sobre el impacto que 
las generaciones de opresión han tenido en los miembros de los 
grupos minorizados. “Una vez puesto en marcha (y todos los sistemas 
actuales de opresión fueron puestos en marcha mucho antes de que 
nosotros naciéramos), se desarrolla simultáneamente y se refuerzan 
de forma continua” (DiAngelo, 2016: 90).

Ningún grupo social es intrínsecamente minorizado, sino que lo 
es a partir de diversos mecanismos sociales que los mantienen en 
una posición inferior de la estratificación social. Por lo tanto, conviene 
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MINORÍAS ATÍPICAS EN NORTEAMÉRICA   13

poner atención en qué grupos sociales actualmente están siendo 
minorizados. Si reconocemos y entendemos los procesos por medio 
de los cuales nuevos grupos sociales están siendo minorizados, quizá 
podamos revertir las dinámicas sociales que afectan a los miembros 
de estos grupos.

Los grupos sociales no nacen minorizados o dominantes; son 
minorizados cuando se les trata injusta, desigual e injustificadamen-
te, y se intenta justificar este trato a partir de narrativas denigrantes 
que difunden socialmente una imagen estigmatizada y desvaloriza-
da sobre esos grupos sociales. Uno de los problemas con nuestras 
dinámicas sociales contemporáneas es que muchas identidades se 
forjan a través de minorizar a otro grupo social: 

Entendido desde un punto de vista relacional, las formaciones mayori-

tarias necesitan descubrir o inventar minorías para dominar. Para res-

paldar afirmaciones firmes de voluntad mayoritaria, quienes afirman 

pertenecer a mayorías con frecuencia fantasean con que las minorías 

quieren quitarles algo (Laurie y Khan, 2017: 6). 

Los efectos de estos procesos de minorización son el racismo, la 
xenofobia, el clasismo, el nacionalismo y otras opresiones contem-
poráneas. “Uno se convierte en miembro de la mayoría diciéndoles 
a los demás que se vayan. De esta forma, el disfrute de pertenecer a 
una formación mayoritaria depende de tener minorías de las que abu-
sar” (Laurie y Khan, 2017: 6). La identidad de muchos grupos socia-
les sólo se forja a través de su capacidad de minorizar al otro.

Decir que un grupo social es minorizado no implica que sus 
miembros son oprimidos en todas las intersecciones de sus identi-
dades. Muchos de ellos pueden pertenecer a grupos privilegiados en 
algunas de sus identidades. Por ello, cabe enfatizar cuál es la inter-
sección bajo la cual un grupo social es minorizado; esto nos permi-
tirá en tender la complejidad de los nuevos grupos minorizados 
atípi cos que tienen ciertos privilegios, pero a la vez son oprimidos en 
Norteamérica.

estruCtura de la oBra

Este cuaderno se dedica al estudio de las minorías generadas a tra-
vés de procesos migratorios presentes o pasados, pero que crean 
nuevas situaciones de desigualdad y tensión en América del Norte, 
en un contexto internacional que incluye la crisis política generada 
por el po  pulismo y los retos económicos a raíz de la pandemia por 
la Covid-19. 

La obra contiene tres capítulos que ilustran el concepto de mino-
rías atípicas en cada uno de los países de esta región. Los primeros dos 
versan sobre los venezolanos en México y los refugiados calificados en 
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14   CAMELIA TIGAU Y ALEJANDRO MOSQUEDA

Canadá, particularmente de Medio Oriente, como minorías migran-
tes en una situación paradójica de ser descualificados, a pesar de ser 
profesionistas. 

Estos dos capítulos remiten a una situación peculiar cada vez 
más presente de la migración calificada: que muchas veces se con-
vierte en refugio y exilio. A nivel mundial, existen 82 400 000 refugia-
dos, la mayoría de ellos provenientes de Oriente Medio. Una encuesta 
realizada por aCnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados) en diciembre de 2015 encontró que el 86 por ciento 
de los refugiados que habían llegado recientemente a Grecia tenían 
un alto nivel de educación (secundaria o universitaria). Hay un número 
considerable de ingenieros, contadores, programadores, médicos, 
en fermeras y profesores entre los refugiados sirios que viven en Jor da-
nia, Líbano y Turquía (Nyce et al., 2016: 31) (mapa 1). Por esta razón, se 
considera que integrar a los refugiados calificados puede ser una 
acción de ganar-ganar para los afectados (los empleadores), y a nivel 
macroeconómico de los países que experimentan es casez de capital 
humano calificado.

Mapa 1. Población siria desplazada en el mundo

Fuente: elaboración propia, con base en datos de acnur (2020).

Instancias internacionales como aCnur, así como el nuevo Pacto 
Mundial sobre Refugiados, animan a los países a seleccionar refugia-
dos en función de su vulnerabilidad, pero también a crear nuevas vías de 
acceso, como la económica. Integrar laboralmente a los profesionistas 
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MINORÍAS ATÍPICAS EN NORTEAMÉRICA   15

ofrecería soluciones sustentables de largo plazo, mientras el retorno 
a sus países no sea posible. Asimismo, ayudaría a cambiar la imagen 
de los refugiados y los migrantes como un peso económico. Por esta 
razón, reflexionar sobre los aportes de los profesionistas venezo lanos, 
sirios y, más recientemente, afganos y ucranianos, en América del 
Norte, ofre cería valiosas ideas de política pública para su integración. 

El tercer capítulo se refiere a otro tipo de minoría, creada en la 
etapa posmigratoria: cómo los latinos de segunda y tercera generación 
en Estados Unidos, calificados o no, tratan de defender su posición de 
poder a través de la militancia política antimigrante. De esta forma, 
niegan su posible pertenencia a una minoría y su pasado étnico, para 
reafirmar su pertenencia a un lugar y a una idea de Estado-nación y, 
sobre todo, a un sueño: el americano.

Por último, sólo nos resta agradecer la revisión y corrección de 
estilo de la Coordinación de Publicaciones del Cisan, en particular a 
Hugo Espinoza, Teresa Jiménez, Astrid Velasco y Ana Luna.
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PROFESIONISTAS VENEZOLANOS 
DESPLAZADOS EN MÉXICO: 

UN ENSAYO SOBRE SU OMISIÓN DEL DEBATE

A pesar de una tradición teórica que destaca la importancia del exilio 
intelectual en la historia del conocimiento, la bibliografía sobre mi-
gración forzada de profesionistas es escasa. En una primera etapa de 
los estudios de pérdidas de capital humano, que pueden ser catalo-
ga dos como análisis de la fuga de cerebros, se ha destacado la nece-
sidad los profesionistas de salir de sus países para desempeñarse 
profesionalmente. La mayoría de los autores (Aragonés, 2011; García, 
2020, entre otros) plantean la migración calificada como un tipo de 
migración económica, a lo sumo forzada, lo que es un acierto si con-
sideramos que la mayor parte de la migración calificada es planeada 
y preparada adecuadamente, y se produce desde países en desarrollo 
a países desarrollados. 

Sin embargo, en un estudio anterior (Tigau, 2019) se señala otra 
lí  nea de investigación de la emigración calificada, para completar el pa  no-
rama más amplio de la migración intelectual, que sería el despla  za mien-
 to inducido por conflicto. De esta forma, ubicamos la necesidad de 
formular un marco teórico distinto, que se ajuste analíticamente a los 
nuevos flujos masivos de profesionistas, como sería el caso de los sirios y 
los venezolanos. Estudiar este tipo de desplazamiento como migra-
ción económica sería una injusticia teórica, ya que la comparación 
entre una migración planeada y otra no planeada llevan a situaciones 
muy diferentes de integración y permanencia de los pro fesionistas 
migrantes. 

Por esta razón, el presente capítulo empieza por un breve análi-
sis teórico que destaca las diferencias entre el refugio y la migración 
económica, para pasar después al caso de estudio de los profesionis-
tas venezolanos desplazados, considerando las causas de su huida, el 
impacto de la crisis a nivel internacional y su situación en México. 
Finalmente, el capítulo reflexiona sobre la importancia de los nue-
vos flujos de tránsito y patrones distintos de permanencia, como la 
migración venezolana en las relaciones migratorias regionales. 

refuGio vs. miGraCión eConómiCa

No cabe duda de que hay implicaciones fuertes en diferenciar a los 
migrantes de los refugiados y asilados, por lo menos desde el punto 
de vista legislativo. Los refugiados son sujetos protegidos por la ley 
internacional y las condiciones de su huida impiden el retorno a sus 
lugares de origen, porque su vida se encuentra amenazada. Sin 
embargo, cada vez más autores (Franco, 2020; Lorenzen, 2017) han 
reflexionado sobre lo artificial de esta distinción conceptual, en la me-
dida en que muchos individuos que huyen solicitan visas de trabajo, 
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sobre todo en el caso de quienes cuentan con profesiones demanda-
das en el mercado mundial de competencias. Este fluir entre migración 
y refugio puede ocurrir antes o después de la huida de profesionis-
tas, en por lo menos dos sentidos: los migrantes económicos se dan 
cuenta de que califican para pedir asilo una vez en el destino, o los 
refugiados pueden pedir visas de trabajo y luego residencia. Es más, 
algunos de los sujetos desplazados desconocen si son refugiados o 
desplazados, y muchos tienen posibilidad de escoger un destino segu-
ro. “Yo no quería ir a Estados Unidos, sólo quería salvar mi vida”, decía 
una refugiada judía durante la segunda guerra mundial (Leatherdale 
y Shakespeare, 2017). 

En este sentido, Cohen y Sirkeci (2011) proponen el concepto de 
desplazamiento inducido por conflictos, entendidos estos en un amplio 
sentido: que va desde lo económico a lo político y lo social, en una 
escala que oscila entre las molestias de la vida diaria, a la amenaza 
por la seguridad personal y la pérdida de la vida. Otro enfoque más 
reciente es el de Delgado-Wise (2022), quien propone utilizar el con-
cepto de desplazamiento convulsivo para analizar estos flujos conti-
nuos del Sur al Norte global, en donde la población es forzada para 
salir en una forma permanente, con pocas perspectivas de retorno. 
Esto va en consonancia con la observación de que las crisis de refu-
giados no son emergencias humanitarias que ocurren por tiempos 
cortos, sino que cada vez más los campos de refugiados se transfor-
man en lugares para vivir permanentemente. En este sentido, la crisis 
de la emigración venezolana es reveladora, porque la migración no 
forma parte del plan de vida de los migrantes y tampoco se integra 
en la tradición migratoria del país; su huida se construye a partir de 
las nuevas realidades que contraponen el sistema económico del país 
con el contexto internacional. 

CondiCiones de huida: 
de país de inmiGraCión a país de emiGraCión

El Banco Mundial (2019) caracteriza el flujo de venezolanos como 
“la mayor movilización humana en la historia reciente de la región”, 
un éxodo sin precedentes para el país. Entre 2016 y 2019, 4 600 000 
venezolanos han dejado su país, para irse principalmente a otros paí-
ses de América Latina (mapa 2). Venezuela está actualmente entre los 
países con más índices de migración neta internacional: -3.3 tomando 
como años de referencia 2015 a 2019, rebasando a India, que presen-
ta el-2.7 para los mismos años (Ling et al., 2020: 27). Casi la mitad 
de la población venezolana deseaba emigrar antes de la crisis por la 
Covid-19, principalmente por razones económicas (el 63 por ciento) 
o políticas (el 29 por ciento) (Primer Informe, 2019). 

Según datos de aCnur, a mediados de 2020, el 13 por ciento del 
total de la población venezolana estaba desplazada fuera del país; 

Cuadernillo_Tigau.indd   18Cuadernillo_Tigau.indd   18 25/07/22   11:2225/07/22   11:22



MINORÍAS ATÍPICAS EN NORTEAMÉRICA   19

entre los que se encontraban 138 600 refugiados y 808 200 solici-
tantes de asilo. La mayoría de los desplazados venezolanos no se ubi-
can dentro de los grupos de refugiados ni de solicitantes de asilo, de 
ahí que estén en la categoría “casos de preocupación” para aCnur 
(Franco, 2020: 45). 

Actualmente, los venezolanos representan como volumen la ter-
cera población desplazada en el mundo, después de los ucranianos 
y los sirios (6 700 000 en 2020). Sin embargo, sólo un aproximado 
del 2 por ciento suele ser aceptado como asilado (Camilleri y Osler, 
2018: 10), esto debido a que muchos países consideran a los venezola nos 
como migrantes económicos. La mayoría de los venezolanos des pla-
zados se encuentran actualmente en países latinoamericanos. Colombia 
ocupa el primer lugar, con más de un millón de desplazados vene-
zo  la nos recibidos; seguido por Perú, con 860 000. México es el octa vo 
lu  gar, con 46 100 refugiados (Franco, 2020: 45). 

Mapa 2. Población venezolana desplazada en el mundo

Fuente: elaboración propia con base en datos de acnur (2020).

Esta emigración es inédita en la historia del país y la región. En 
los años sesenta y setenta, Venezuela estaba entre los veinte países 
más ricos del mundo, uno que atraía migrantes por la facilidad de obte-
  ner ganancias mayores que en sus países de origen. Sin embargo, a par-
tir de 1983, bajaron los precios del petróleo, el país adquirió una gran 
deuda externa y los sueldos se redujeron significativamente (Franco, 
2020: 43).
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La mayoría de los autores rastrean el comienzo de la presente 
crisis en las decisiones económicas inviables del gobierno de Hugo 
Chávez (instalado en 1999), seguido por Nicolás Maduro (a partir de 
2013), que incluyeron la expropiación de empresas y decisiones de cen-
tralización en un contexto general de caída de los precios del petróleo. 
Posteriormente, la crisis política se acentúo con la declaración de 
Juan Guaidó como presidente en 2019, negada por Nicolás Maduro.

Cuadro 1. Países que encabezan el índice de la miseria en 2020 
(clasificación de peor a mejor) 

1 Venezuela 3 827.6

2 Zimbabue 547

3 Sudán 193.9

4 Líbano 177.1

5 Surinam 145.3

6 Libia 105.7

7 Argentina 95

8 Irán 92.1

9 Angola 60.6

10 Madagascar 60.4

Fuente: Hanke (2021).

Actualmente, Venezuela constituye el primer lugar en el clásico 
índice de la miseria del 2019. Dicho índice, propuesto por el econo-
mista Arthur Okun, vincula la inflación y la tasa de desempleo para 
medir la in(felicidad) de la población (cuadro 1) y, debido a ello, explica 
el incremento en la criminalidad y delincuencia en un país (Hanke, 
2014; 2021). Venezuela es descrito como uno de los países más vio-
lentos del mundo, con una tasa de homicidios de más de 70 por ciento 
en Caracas, comparado con el 17.6 en la Ciudad de México y el 13.7 
por ciento en Brasilia en 2019, según un informe de Insight Crime 
(Navarrete y Austin, 2020). 

Esta interdependencia de factores ha causado la emigración de 
un porcentaje significativo de la población que constituye capital 
hu  ma no activo en el país, de forma que una tercera parte del flujo de 
emi gración venezolano son jóvenes entre 25 y 34 años (Baldwin, 2017: 3). 
En este contexto, Venezuela experimenta también altos índices de mi-
gración médica, lo que afecta la calidad de la atención en salud. Baldwin 
(2017: 3) caracteriza este proceso como un claro caso de “fuga de cere-
bros”, es decir, “la pérdida de trabajadores enérgicos y especializados 
que impiden el crecimiento de la economía”. La mayoría de los trabaja-
dores que salen son profesionistas, lo que tiene un impacto aun mayor 
para la recuperación económica. Camilleri y Osler señalan que:
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A lo largo de la década de 2000, la emigración de Venezuela estuvo 

compuesta principalmente por profesionales y la clase media. La Uni-

versidad Central de Venezuela perdió casi 700 profesores entre 2011 y 

2015, con tendencias similares visibles entre científicos y profesionales 

médicos, así como entre muchos actores clave de la industria petrolera 

venezolana (2018: 8).

La crisis, atribuida por Baldwin al subdesarrollo, causa miedo en 
la mayoría de la población. En la redacción previa de este capítulo, 
no se ha encontrado ningún estudio que pronostique un final cercano 
a la crisis. Camilleri y Osler (2018: 15) hablan de una metástasis del 
sistema político y social en Venezuela, sin un final previsible a la vista. 
Aquellos autores también visualizan la salida con apoyo de fuera del 
país, de la diáspora y la comunidad internacional. Baldwin presenta 
una postura similar, pues considera que los migrantes y la diáspora 
venezolana serían los que podrían apoyar al país para salir de la crisis 
a través de las redes de migrantes, los centros médicos y un rescate 
económico que ayudarían a “aliviar el sufrimiento de estas personas 
a medida que atraviesan la confusión” (Baldwin, 2017: 10). 

Sin embargo, no todos los desplazados venezolanos están en 
con dición de apoyar. Los mismos migrantes describen su vulnera-
bilidad y, en muchos casos, las situaciones de descalificación que 
provoca el desplazamiento, en la medida en que muchos refugiados 
venezolanos profesionistas tienen que realizar oficios muy por deba-
jo de su especialización, vendiendo comida o manejando taxis para 
sobrevivir en los países de llegada. Ramírez-Plascencia (2020) expli-
ca que quienes disfrutan de una doble ciudadanía y ejercen una pro-
fesión han podido viajar a países desarrollados y postularse para un 
trabajo. Sin em bargo, incluso con esas ventajas, muchos de ellos se 
han visto obligados a trabajar en puestos de bajos salarios, como cui-
dadores o vendedores:

Ante la complicación de la situación económica, comenzó a salir tam-

bién la clase alta y media alta, gente profesional, que a pesar de que tenía 

trabajo comenzaron a ver el difícil panorama económico, migraron a 

Estados Unidos, principalmente a Miami. Algunos en esa época llegaron 

a México, pero realmente no fue un destino donde se quisieran venir, sino 

eventualmente existía algún contacto en México, ya fuera que tu vieran 

familia o alguna oferta de trabajo. De ahí que el perfil del mi grante ve-

nezolano sea una persona altamente calificada y con un nivel socioeco-

nómico alto” (entrevista con un desplazado venezolano realizada por 

Franco, 2020: 44-45).
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la Crisis Venezolana a niVel internaCional 
y el papel de aCnur

En la comunidad internacional, se han presentado acciones para de -
man dar al gobierno venezolano frente a la Corte Interamericana 
de Dere chos Humanos (Cidh), pidiendo, cuando menos, una rendición de 
cuentas. En este sentido, un informe elaborado por el secretario ge-
neral de la Organización de Estados Americanos (oea) señala la exis  ten-
cia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según lo establecido 
en el artículo VII del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(Cpi), lo que abre la posibilidad de que los representantes del gobierno 
sean juzgados a nivel internacional (Camilleri y Osler, 2018: 11).

Tanto aCnur como la Cidh invitaron a los países a recibir a los 
migrantes venezolanos. En particular, una resolución de la Cidh de 
marzo de 2018 señala las “múltiples y masivas violaciones de los 
derechos humanos de la mayoría de la población venezolana”, y pide 
a los gobiernos receptores que reconozcan la condición de refugiados 
de los venezolanos, de acuerdo con la Convención de 1951 y la Decla-
ración de Cartagena, incluso considerando respuestas de protección 
colectiva como prima facie, o determinación grupal de la condición de 
refugiado (Cidh-oea, 2018). Dos años más tarde, dicha resolución 
fue am pliada (Cidh-oea, 2020), para incluir casos concretos de deten-
ción política en Venezuela. 

Sin embargo, algunos de los potenciales países receptores de des-
plazados venezolanos tomaron acciones menos contundentes, reco-
nociendo la crisis, pero con muchas fallas en implementar políticas 
adecuadas de recepción. Muchos gobiernos prefieren otorgar sólo 
protección temporal a los venezolanos, a través de la vía económica, 
para no responsabilizarse por la opción de asilo, más costosa y de 
largo plazo, complicada aun más con el cierre de fronteras durante la 
pandemia por la Covid-19. 

De los casos más exitosos ha sido Colombia, país que hospeda 
el mayor número de venezolanos y que aprobó un decreto que les 
permite a los ciudadanos venezolanos pedir ciudadanía colombiana. 
Algunos países como Brasil negaron y deportaron a desplazados vene-
zolanos, argumentando que no permitirá que la Organización de las 
Naciones Unidas (onu) lo convierta en un campo de refugiados. De 
igual forma, otros países como Trinidad y Tobago arrestaron y depor-
taron a ciudadanos venezolanos, sobre todo en 2014 y 2015 (Camilleri 
y Osler, 2018: 12). El estudio citado recuerda que los Países Bajos 
donaron cien mil euros para aumentar la capacidad de los centros de 
detención para inmigrantes indocumentados que llegaban a Cu razao. 
En 2017, este país deportó a 1,700 venezolanos, y en marzo de 2018 
deportó a nueve mujeres venezolanas que estaban en huelga de 
hambre, mientras estaban detenidas por migración irregular, con el 
argumento de que el país no había firmado la Convención de Refu-
giados de 1951 (Camilleri y Osler, 2018: 13). 
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CaraCterístiCas demoGrÁfiCas 
de los Venezolanos en méxiCo

Como ocurre en muchas situaciones de crisis, el cierre de fronteras 
da lugar al tráfico de personas, la explotación sexual, la descalifica-
ción y la baja integración de los venezolanos al mercado informal de 
trabajo. El caso de los venezolanos en México muestra justamente las 
limitaciones de una política de refugio que no está preparada para una 
crisis humanitaria de esta naturaleza. 

En este sentido, cabe señalar que México es considerado un país 
de rango medio, si se miden indicadores como el impacto (número de 
venezolanos recibidos), los servicios de supervivencia y el apoyo civil, 
pero medio-alto si consideramos las facilidades legales y la respuesta 
popular, según la evaluación de Corrales et al. (2019: 4) (cuadro 2).

Cuadro 2. Niveles de acogida de desplazados venezolanos en países latino-
americanos

Colombia Argentina Chile Brasil Ecuador México
Trinidad 
y Tobago

Impacto
Alto Bajo Medio-

alto
Bajo Medio-

alto
Bajo Alto

Facilidades 
legales

Medio-
alto

Alto Bajo-
medio

Alto Medio Medio-
alto

Bajo

Respuesta 
popular

Medio Alto Bajo Alto Bajo-
medio

Medio-
alto

Bajo

Servicios de 
supervivencia

Medio Medio-
alto

Alto Bajo-
medio

Bajo-
medio

Bajo Medio

Mando civil, 
más que militar

Medio-
alto

Alto Alto Bajo Bajo-
medio

Bajo Medio

Total 13 12.5 10 9.5 9.5 8.5 8

Fuente: Corrales et al. (2019).

Corrales et al. (2019) señalan que México ha acogido a los vene-
zolanos debido a que firmó la Convención de Cartagena de 1984, la 
cual señala la violencia generalizada como condición para solicitar 
asilo. Sin embargo, dado que muchos venezolanos ingresan por vía 
aérea, se enfrentan al desconocimiento de los funcionarios y falta de 
infraestructura adecuada para solicitar asilo en el aeropuerto, lo que 
puede llevar a su detención por el Instituto Nacional de Migración y, 
en casos muy poco frecuentes, a su deportación. En muchos casos, los 
venezolanos, sobre todo los profesionistas, obtienen visas de trabajo 
y posteriormente residencia permanente. 

En cuanto a la respuesta de la población mexicana hacia los vene-
zolanos, Corrales et al. (2019: 29) recuerdan algunos enfrentamien-
tos entre mexicanos y venezolanos en la Embajada de Venezuela en 
la Ciudad de México, sobre todo debido a posturas políticas contrarias 
con los mexicanos apoyando el régimen de Nicolás Maduro.
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Los venezolanos que llegan a México lo hacen generalmente con 
apoyo de sus familiares migrantes, quienes les compran el boleto de 
avión. Franco (2020: 45) destaca la importancia de la salida de la “clase 
media, más luchadora, pero que, sin embargo, tiene la capacidad eco-
nómica de tener para costear el viaje a México; migrantes que pueden 
pagar un pasaje de avión y traer algo de dinero para sobrevivir”. El 
trabajo de Ramírez-Plascencia (2020: 1171) muestra que “al aterrizar 
en México, los migrantes sufren maltratos y abusos por parte de las 
autoridades nacionales; muchas veces, no se les permite ingresar y son 
devueltos inmediatamente sin ninguna justificación o apoyo legal”.

Según datos del Instituto Nacional de Migración (inm), a principios 
de 2021, se habían renovado o expedido tarjetas de nueva residen cia 
temporal o permanente a 3 363 ciudadanos venezolanos. De éstas, las 
categorías principales fueron por razones de trabajo, familiares y por 
razones humanitarias (gráfica 1). 

El estudio de Franco (2020) muestra un descenso en el número 
absoluto de solicitantes de asilo venezolanos en Mexico, de 6 326 en 
2018 a 4 882 en 2019, aun cuando se considera que la población 
venezolana tiene más posibilidades de obtener asilo por sus caracte-
rísticas socioeconómicas y educativas. Esta disminución se explicaría 
por la difícil integración laboral de los venezolanos en México, según 
se expone a lo largo del capítulo. 

Los estados donde se concentran los migrantes venezolanos son 
la Ciudad de México, con el 28.4 por ciento; Tabasco, con el 11.8 
por ciento; Nuevo León, con un 9.6 por ciento, y Jalisco, con un 9.6 por 
ciento, que en su conjunto registraron el 59.4 por ciento; es decir, 
tres de cada cinco migrantes residen en estos lugares, mientras que 
el restante 30.6 por ciento está distribuido en las demás entidades 
del país (Franco, 2020). 

Gráfica 1. Tarjetas de residencia temporal y permanente otorgadas a 
ciudadanos venezolanos (enero-febrero de 2021)

Trabajo

Familia

Razones humanitarias

Otros

Estudiantes

Rentista

986

914

908

329

200

20

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la Unidad de Política Migra-
toria, Registro e Identidad de Personas, Segob (2021).
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En particular, en el estado de Jalisco, el incremento de la pobla-
ción venezolana ha ido a la par con el aumento de extranjeros, los 
cuales casi duplicaron su número de 48 000 a 83 000 entre 2000 y 
2010 (Huérfano, 2014). Este aumento ha propiciado un ambiente dis-
criminatorio y xenófobo, que olvida las verdaderas condiciones de 
descalificación en el caso de los venezolanos, quienes tienen dificul-
tades para regularizar su situación en el país y, en muchas ocasiones, 
se les expone a la corrupción o trata de personas (Ramírez-Plas-
cencia, 2020). 

Según el censo de 2015, más de la mitad de la población venezo-
lana tenía educación universitaria: el 47.9 por ciento licenciatura y 
el 9.4 por ciento maestría (Franco, 2020: 49). La población migrante 
venezolana tiene una escolaridad media de quince años y mediana de 
dieciséis, lo que implica un nivel educativo alto, según el estudio. Casi 
la mitad de los venezolanos en México (el 48 por ciento) se de sempeñan 
como profesionistas, técnicos, comerciantes, empleados y agentes de 
ventas. Además, la mayoría de venezolanos no tiene la intención de tras-
ladarse a Estados Unidos u otro país, pues ellos consideran como 
una buena opción establecerse en México y esperan regresar a su país 
en el futuro. 

El estudio de Franco (2020) es muy relevante no sólo para de mos-
 trar las aptitudes y calificaciones de los venezolanos, sino también 
por su trabajo cualitativo, que apunta hacia la dificultad de que los 
venezolanos encuentren empleo en México. Entre sus informantes, 
algunos son ingenieros y tienen estudios de posgrado, pero están de sem-
pleados en México o se ven obligados a trabajar como choferes o 
vender comida (Franco, 2020: 54). Debido a que en Venezuela perte-
necieron a clases medias, pudieron costear su traslado a México, mas 
no pueden mantenerse en el mismo nivel de vida e ingresos previo 
a la crisis. 

Según el Migration Policy Institute (Selee et al., 2021), el marco legal 
de México obstaculiza que los migrantes venezolanos consigan traba-
jos formales, dado que limita la contratación de trabajadores ex tran-
jeros en empresas. Sobre todo en el caso de trabajos calificados, se 
puede acudir a extranjeros sólo si la empresa o institución demues-
tra que hay escasez de mexicanos que pudieran desempeñarse en el 
puesto, y siempre que el número de extranjeros no rebase el 10 por 
ciento de su fuerza laboral. Este tipo de previsiones legales afectan 
directamente a los venezolanos, además de determinar que México no 
pueda beneficiarse con la llegada de la migración calificada. 

oBstÁCulos de inteGraCión

Ramírez-Plascencia (2020) estudia el discurso mediático sobre la 
migración venezolana en México y en ciertos contextos, sus usos para 
justificar la hostilidad y las opiniones xenófobas hacia los migrantes 
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de ese país. Un primer hallazgo del estudio es que la crisis venezo-
lana se usa como argumento político desde la izquierda o la derecha, 
en contra de la ideología del sistema venezolano, o para el control de 
las fronteras. 

Un segundo hallazgo es el retrato de los venezolanos como 
causantes de diversos problemas sociales, como la criminalidad, la 
prostitución e incluso la propagación de enfermedades contagiosas 
(Ramírez-Plascencia, 2020: 1175). En 2018, los medios destacaron 
que México fue uno de los países que más deportó venezolanos en 
la región y criticaron el manejo de la crisis a nivel local, cuando no se 
les respetan los derechos humanos y no pueden conseguir trabajo. 

El tercer hallazgo versa sobre el tipo de estereotipos que circulan 
en los medios, cuando se cita la creencia popular de que “todos los 
venezolanos son sudacas” (Ramírez-Plascencia, 2020: 1177), asocia-
dos al crimen y la ilegalidad. Por ejemplo, “Qué lástima que Gua da-
lajara esté repleto de malditos colombianos, venezolanos” o el lamento 
de que las autoridades del inm dejaran entrar “a más criminales de 
Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador” (Ramírez-Plascencia, 
2020: 1178). Un tema para discutir la ilegalidad fue también una serie 
de asesinatos de mujeres venezolanas trabajadoras sexuales en 2017 
y 2018. Estos hechos, además de visibilizar la trata de personas, 
tienden a generalizar estereotipos de que todos los venezolanos serían 
iguales, es decir, con una moralidad dudosa y pertenecientes al mer-
cado negro de la trata de personas. 

Más importante para el enfoque de este cuaderno resulta el estu-
dio de Ramírez-Plascencia, que demuestra que los venezolanos cali-
ficados faltan en el panorama, aunque sean la mitad de la población. 
Esta manera de retratar a la población venezolana es común en otros 
países latinoamericanos: por ejemplo, en Perú se cree que “Si cerra-
mos las fronteras no vendrán más”; “Todos los venezolanos en mi 
país son criminales”; “Mi país no puede acoger a tanta gente”; “Los 
venezolanos nos están quitando el trabajo” (Banco Mundial, 2019). 
Los mitos de la ilegalidad de los venezolanos son parecidos en México 
y Perú, aun cuando el 57 por ciento de los venezolanos en Perú sean 
calificados y cuando “América Latina podría transformar esta crisis 
en oportunidad”, según un informe del Banco Mundial (2019). 

enseñanzas del Caso Venezolano 

El caso de los venezolanos desplazados en México abre una nueva 
línea de investigación: cómo la migración venezolana cambiaría las 
relaciones bilaterales entre varios países de recepción en América 
Latina y en Norteamérica. Por ejemplo, la investigación de Selee et al. 
(2019) describe la relevancia de los nuevos flujos migratorios en 
tránsito por México y cómo afectan la relación bilateral con Estados 
Unidos. Si históricamente las discusiones se habían centrado en el 
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control de la migración mexicana indocumentada a Estados Unidos, 
hoy en día el problema central es el control de la frontera sur. 

Selee et al. (2019) afirman que “ningún ámbito político necesita 
una atención más urgente en ambos países que la reforma del asilo”, 
para resolver atrasos y evitar las redes de contrabando. A diferen-
cia de los centroamericanos, que desean llegar a Estados Unidos, la 
migración venezolana se plantea más bien quedarse en México y 
regresar a su país cuando la situación allá mejore. Sin embargo, la 
espera prolongada requiere de mecanismos de integración económi-
ca y social, jus tamente para evitar problemas. De acuerdo con Camilleri 
y Osler: 

la idea de que los refugiados son un fenómeno temporal es en gran parte 

ficción [...]. La trayectoria actual de Venezuela —consolidación autoritaria 

combinada con caída libre económica— apunta a un desafío de des pla-

zamiento igualmente prolongado y de hecho creciente. Incluso si la de  -

mocracia se restableciera mañana, probablemente pasarían años antes 

de que la situación económica y de gobernabilidad se estabilizara lo 

su  fi  ciente como para que la mayoría de los venezolanos regresaran a 

casa. Para los países que los acogen, sostener una gran población de 

venezola nos desplazados, tanto económica como políticamente, reque-

rirá soluciones de integración efectivas. Los países que reciben refugia-

dos y migrantes venezolanos deberían, con el apoyo de la comunidad 

internacional, enfocarse en integrar a los venezolanos en sus sociedades 

y economías, en lugar de aferrarse a la ilusión de que regresarán a casa 

en el corto plazo. Esto significa proteger a los migrantes y refugiados de 

la xenofobia y la explotación, y eliminar las barreras de entrada al mer-

cado laboral formal (2018: 16).

Algunas de las medidas que estos autores proponen para el caso 
venezolano, susceptibles de reproducir en otros refugiados, han sido 
el facilitar la entrada al mercado laboral; combatir la explotación de 
mujeres y niñas; eliminar las barreras a la educación; prevenir y 
combatir la xenofobia; incorporar las empresas y la sociedad civil. 

A diferencia de otras situaciones, en las que la emigración pre-
ocuparía a los gobiernos, hay indicios de que este éxodo es percibido 
en Venezuela más como una válvula de escape que como un problema 
para el país de origen. De esta forma, el país se libera de una diás pora 
intelectual conflictiva y tiene menos oposición. Para el presi dente 
Nicolás Maduro, la emigración venezolana es de sólo 600 000 per-
sonas (un 11 por ciento de las cifras estimadas por la onu) y tiene 
razones económicas, además de que muchos de los migrantes reca-
pacitan respecto de su salida, dada la dificultad de encontrar trabajo. 
“Muchos de ellos, al llegar a esos países, se dieron cuenta de que la 
realidad era otra, son países neoliberales, neoesclavistas”, dijo Madu-
ro en enero de 2021 (France 24). Esta forma de ideologizar la crisis 
impide resolverla, si no es que contribuye a su expansión.
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REFUGIADOS CALIFICADOS EN CANADÁ: 
UN CASO DE DISCRIMINACIÓN SUTIL

El caso de los refugiados calificados en Canadá, generalmente pro-
venientes de Medio Oriente, ha sido objeto de varias reflexiones teó-
ricas y sobre todo ha sido estudiado como modelo de política pública 
que intenta integrar a los refugiados por la vía económica. Este 
enfoque es diferente de la separación tradicional entre la solución de 
asilo para el desplazamiento forzado y el otorgamiento de visas de tra-
bajo para los migrantes económicos. 

Al igual que otras poblaciones desplazadas, los refugiados califi-
cados en Canadá son estudiados a través de un enfoque de interseccio-
nalidad, que combina el contexto de los países de origen y destino, 
con los efectos adversos de formas variadas de discriminación por 
género, raza, educación, acento, bajo dominio de las tecnologías de 
información y comunicación (tiC), entre otras. En general, la biblio-
grafía destaca que las consecuencias negativas de esta discriminación 
están más presentes en las minorías visibles y en refugiados, que en 
migrantes con similitud racial. Un punto en común de estos plan-
teamientos es la relevancia de las aspiraciones económicas de esta 
población, es decir, la importancia de conseguir un empleo, según la 
educación y la experiencia previa en los países de origen. 

En este capítulo se ofrece una breve explicación de los refugiados 
calificados en Canadá, con base en el análisis de los actores pú blicos, 
privados y de la sociedad civil involucrados en su recepción, así como 
en una revisión de la cobertura mediática del tema, que retoma tes-
timonios directos de algunos refugiados. 

introduCCión teóriCa: 
el teCho de lona 

Un estudio previo de Lee et al. (2020: 194) propone aplicar el con-
cepto de “techo de lona” para problematizar la integración laboral y 
el avance profesional de los refugiados, consistente en una barrera 
sistémica y multinivel. A diferencia de otros conceptos relacionados, 
como el techo de cristal (Cotter et al., 2001) y de bambú (Hyun, 2012), 
que impiden que las minorías avancen dentro de una misma organi-
zación o empresa, muchas veces por incompatibilidades culturales, el 
techo de lona abarca los niveles institucional, organizativo e individual 
(Lee et al., 2020: 194). 

Este planteamiento parte del contexto internacional de salida, 
observando que la mayoría de los refugiados provienen de países en 
desarrollo, con un sistema de calificación, educación y certificación muy 
distinto al de los países de llegada. A esto se suma la importancia de 
los gremios en los países de destino, lo que significa que cada profe-
sión tiene sus propias reglas de recertificación y ascenso profesional. 
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En el caso de los refugiados calificados, que muchas veces no cuen-
tan con maneras de comprobar su experiencia previa o no llevan sus 
títulos, la movilidad laboral tiende a ser descendente.

Lo mismo sucede en Canadá, en donde los estándares de ejerci-
cio profesional de los refugiados suelen ser diferentes de los países 
de donde ellos provienen. Algunos estudios han criticado el proceso de 
recertificación por sus problemas de “discriminación sistémica” (Lamba, 
2003: 47) y su negación de las calificaciones, la experiencia y los ante-
cedentes educativos de los refugiados. 

Más importante aún, Lee et al. (2020) consideran que una mayor 
educación tendría un efecto negativo en la integración inicial de los 
refugiados y, por ende, afectar su bienestar físico y mental. En el mismo 
sentido, un estudio de Picot et al. (2019: 18) demuestra diferencias de 
ganancias entre los refugiados calificados en Canadá, asociadas a su 
nacionalidad. De tal forma que los refugiados profesionistas de la ex 
Yugoslavia, Polonia y Colombia tienden a ganar más que los de So ma-
lia, Afganistán, Pakistán y China. Consecuentemente, los refugiados 
altamente calificados experimentan mayores niveles de depresión, 
vergüenza e inutilidad al ingresar a los países de destino (Willott y 
Stevenson, 2013).

Un estudio con valor autobiográfico de Abdille (2019), ella misma 
mujer refugiada en Canadá, destaca las contradicciones entre las ex pec-
tativas hacia Canadá como país receptivo y amigable, y los obstáculos 
que los refugiados enfrentan para integrarse. Abdille acepta que esta 
contradicción derivaría del contexto populista y el discurso antiinmi-
grante, que afectó al país concomitantemente con el mandato del ex 
presidente Trump (2017-2021) en Estados Unidos. 

Sin embargo, en 2020, Canadá ocupaba el primer lugar en cuanto 
a leyes antidiscriminatorias en el mundo, junto con Finlandia, Mace-
donia del Norte, Suecia, Bulgaria, Bélgica y Portugal, según los indi-
cadores del Migrant Policy Integration Index (Mipex). Las áreas menos 
favorables para los migrantes serían, según Mipex, la integración 
laboral de los migrantes, su movilidad y la participación política. 

Esto es así, a pesar de que Canadá otorga visa de residente perma-
nente a los refugiados, así como apoyo financiero por un año, lo que 
es una buena base para la integración social y económica; además de 
que facilita la libertad de movimiento dentro del país, según la Carta 
de Derechos y Libertades de Canadá. Muchos refugiados que llegan 
a Canadá son altamente calificados, pero tienen poco acceso a pruebas 
para demostrar sus logros académicos (Kohlenberg, 2019).

Los refugiados en Canadá han sido un tema poco tratado en la 
bibliografía de especialidad, si comparamos con los migrantes que 
llegan a este país. La revisión bibliométrica de Ghahari et al. (2019) 
encontró veintiséis artículos sobre las experiencias de vida de los refu-
giados, veintitrés de los cuales eran estudios cualitativos, así como un 
estudio cuantitativo y dos estudios de métodos mixtos. Según Ghahari 
et al. (2019), los principales desafíos que experimentaron los refugiados 
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incluyeron la pérdida o el cambio de identidad, los conflictos de roles 
de género, las barreras del idioma, la falta de reconocimiento de 
la educación o experiencia previa, la percepción de falta de apoyo y la 
discriminación, temas que merecen mayor investigación en el futuro. 

El estudio sobre la identidad de los refugiados en Canadá de Ertorer 
(2014) mostró, entre otros hallazgos, su angustia acerca de las opcio-
nes profesionales y la confusión acerca de sus valores (individualismo 
frente a colectivismo), aspectos de interés particular cuando se trata 
de profesionistas. Otro tema significativo ha sido la integración laboral 
de las mujeres, en familias en las que se acostumbraba a que sólo el 
hombre trabajara. Por tal razón, con los años, algunas de estas fami-
lias terminan por separarse en Canadá. 

La discriminación, aun sutil, a través de despidos de exclusión y 
el trato descortés causan sentimientos de soledad y generan más auto-
aislamiento. En este sentido, los estudios de Stewart et al. (2011; 2015), 
que aplican la Escala de Soledad de la uCla en refugiados, de mues-
tran que éstos padecen más la soledad que la población en general. 

Contexto del exilio 
de profesionistas a CanadÁ

El exilio de profesionistas a Canadá se podría explicar, entre muchas 
otras, mediante dos variables: la política canadiense de refugio y el 
contexto demográfico. Para empezar, la política canadiense de refugio 
comenzó en el periodo de la posguerra y ha continuado siendo parte 
de la imagen canadiense como país humanista, con una política de 
bienvenida que caracteriza su identidad (Rose, 2019). Los años se ten-
ta fueron muy importantes para el sistema de refugio en Canadá. A 
partir de 1976, la ley migratoria canadiense distingue entre migran-
tes y refugiados, y tres años más tarde se instauró el Programa de 
Patrocinio Privado de Refugiados (psr), en paralelo con el patrocinio 
gubernamental. Un nuevo cambio significativo ocurrió a partir de los 
ataques terroristas de 2001, cuando se implementaron más faculta-
des para deportar a migrantes y refugiados y, además, Canadá se con-
virtió en tercer país seguro para Estados Unidos. 

En segundo lugar, no hay que olvidar las necesidades de crecimien-
to poblacional del país. En este sentido, cabe recordar que la migración 
calificada ha aumentado en el siglo xxi en Canadá. El país acogió a 
983 887 inmigrantes calificados entre 2002 y 2014 (Kaushik y Drolet, 
2018: 2). A partir de 2015, el gobierno introdujo un nuevo sistema de 
entrada rápida para este tipo de trabajadores, dando acceso a los apli-
cantes titulares y a sus familias. Esta nueva política aumentó aún más 
las entradas, planeada para unos 300 000 migrantes al año, de los 
cuales más de la mitad serían calificados (Kaushik y Drolet, 2018: 3). 

Algunos estudios académicos y empresariales han destacado la 
escasez de trabajadores calificados en empresas canadienses, por lo 
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que se considera que los refugiados representan una solución al 
problema, además de sostener ámbitos como el del crecimiento en 
la industria de alta tecnología. En general, “el poder los refugiados” 
(McNally, 2019), funcionaría en países con insuficiente reemplazo 
demográfico, como Alemania, Australia o Canadá. 

Durante las restricciones de entrada de ciudadanos de países 
islámicos en la administración de Donald Trump y sus cambios al 
sistema de asilo, Canadá recibió más refugiados, en parte a petición 
de aCnur; en parte por su acuerdo de tercer país seguro con Estados 
Unidos. Muchos de los que llegan a países desarrollados, como Ca nadá, 
cuentan con capital económico y educativo superior a los que se quedan 
en su región. 

Antes de la pandemia por la Covid-19, Canadá recibía un número 
importante de refugiados de Medio Oriente (cuadro 3). En particu lar, 
el reasentamiento de refugiados sirios en Canadá, más cono cido 
como “la operación siria”, incrementó constantemente de 25 000 en 
2015 a 44 000 en 2017, y 63 000 en 2019, según datos del gobierno 
canadiense. Así pues, el gran número de refugiados fue un reto de 
adaptación del sistema de refugio en Canadá. 

Más de la mitad los refugiados que llegan a dicho país son direc-
tivos, profesionistas o cuentan con grado de licenciatura (gráfica 2). 
Según un informe de Kohlenberg (2019): 

muchos de estos refugiados eran altamente calificados, pero tenían 

poco acceso a pruebas para demostrar sus logros académicos. Sus ins-

tituciones fueron destruidas, dañadas, cerradas o no respondieron. Esto 

causó serios retrasos y barreras al intentar construir una vida en Canadá 

y volver a la escuela, reingresar a sus profesiones o encontrar cualquier 

cosa que no fuera un trabajo de supervivencia. 

Cuadro 3. Principales países de origen de los refugiados en Canadá 
en 2019

India 7 345

México 6 345

Irán 5 620

Nigeria 4 150

Colombia 3 395

Pakistán 2 680

China 2 045

Turquía 2 025

Haití 1 625

Estados Unidos 1 500

Fuente: Statista (2021).
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Gráfica 2. Niveles educativos de los refugiados en Canadá

Licenciatura o equivalente
30%

Preparatoria o técnico
33%

Entrenamiento laboral
16%

Directivos y profesionistas
21%

Fuente: acnur (2021b).

una CooperaCión multiniVel 

Al igual que en sus programas de migración, Canadá se ha caracte-
rizado por una cooperación híbrida público-privada, y por apoyarse 
en organizaciones no gubernamentales (onG) que asisten en la recer-
tificación de refugiados (gráfica 3). 

Los actores involucrados en el reclutamiento de refugiados cali-
ficados que son reubicados en Canadá incluyen a instituciones in ter-
nacionales multilaterales, como aCnur, onG con alcance internacional 
(Talent Beyond Boundaries y Refugee Point), programas gubernamen-
tales de Canadá, como Rutas de Movilidad Económica (Economic Mobility 
Pathways, EMPath, por su acrónimo en inglés), programas de los gobier-
nos locales y actores pri vados, como empresas e individuos que patro-
cinan el reasentamiento. 

Gráfica 3. Refugiados sirios reubicados en Canadá, según tipo de 
patrocinio

Gubernamental

Privado independiente de ACNUR

Privado a través de ACNUR

18 930
21 745

3 945

Fuente: elaborado con datos de Government of Canada (2021a).
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Según McNally (2019), en 2019, el 58 por ciento de los inmigran tes 
llegaron a Canadá a través de programas de inmigración económica, a 
los cuales los refugiados no pueden acceder si no tienen documentos 
esenciales, como el pasaporte. Por esta razón, el gobierno canadien-
se creó el programa piloto Rutas de Movilidad Económica, EMPath, 
que busca la posibilidad de que los refugiados calificados apliquen 
como migrantes económicos en Canadá. El proyecto EMPath es una 
manera de cumplir con las recomendaciones del Pacto Mundial sobre 
Refu gia dos (GCr), que invita a pensar en vías complementarias de admi-
sión para facilitar la protección e integración de los refugiados. 

EMPath complementa el anterior Programa de Reasentamiento de 
Refugiados que ya existía en el país como parte de la tradición huma-
nitaria de Canadá. Ese programa seguirá vigente para atender a los 
refugiados más vulnerables, sin embargo, el EMPath provee nuevas herra-
mientas de integración económica a los que tienen capital educativo. 

En teoría, muchos de los refugiados en Canadá poseen las habi-
li dades, talentos y calificaciones necesarias para cumplir con los crite-
rios de inmigración económica. Sin embargo, según señala un informe 
de irCC-unhCr (2019: 2), la implementación del programa EMPath 
también demostró que los refugiados, aun calificados, pueden en-
frentar desafíos de integración económica, en virtud de las circunstan-
cias de su desplazamiento: documentación perdida o vencida; fondos 
limitados; dificultad para obtener prueba de experiencia pro fesional 
o académica; y acceso limitado a consultores o abogados que puedan 
guiarlos a través del proceso de inmigración. De esta forma, las orga-
nizaciones internacionales desafían a Canadá y sus socios a abordar 
estas barreras y probar si las flexibilidades administrativas y finan-
cieras pueden ayudar a los refugiados a superarlas. 

Uno de los retos mayores ha sido que los programas de inmigra-
ción económica a Canadá no fueron diseñados para tomar en cuenta 
las circunstancias del desplazamiento forzado (irCC-unhCr, 2019: 3), 
como pérdida de documentos o documentación vencida, educación 
o experiencia laboral interrumpidas y falta de conocimiento de los 
programas de inmigración económica. 

EMPath es administrado por el Gobierno de Canadá, en colabora-
ción con aCnur y los socios implementadores Talent Beyond Boundaries 
(tBB) y Refuge Point, que operan en Medio Oriente y África Oriental, 
respectivamente. Ambas organizaciones identificaron candidatos a re-
fugiados calificados y ayudaron a reubicarlos mediante las corrientes 
de inmigración económica canadiense. Además, tBB trabajó con su 
red de empleadores para conectar a los solicitantes de refugio califi-
cados con oportunidades de empleo relevantes. Kenia y Líbano fueron 
elegidos para este proyecto como una demostración de responsabili-
dad compartida con los países que implementan el Marco de Res-
puesta Integral para los Refugiados, o que actúan en solidaridad con 
el Plan Regional de Refugiados y Resiliencia (3RP) para los refugiados 
sirios (irCC-unhCr, 2019: 4-5).
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Este proyecto es el más grande de su tipo en el mundo y tiene 
como objetivo traer a quinientos trabajadores calificados y sus fami-
lias a Canadá a lo largo de dos años. Australia tiene un programa 
similar y se ha comprometido a admitir a cien refugiados calificados 
como residentes permanentes (Keung, 2020). 

La implementación del EMPath y el trabajo con onG internacio-
nales para ubicar refugiados calificados posicionan a Canadá como 
líder mundial en el desarrollo de una nueva solución duradera para 
los refugiados, que los beneficia a ellos y a sus familias, pero también 
a las empresas y comunidades canadienses que necesitan talento 
(Kallick y Roldan, 2018). A través de esa iniciativa, los candidatos con 
habilidades y conocimientos adecuados pueden solicitar la residen-
cia permanente como migrantes económicos, en lugar de refugiados 
reasentados patrocinados por el gobierno federal y grupos comuni-
tarios privados, un proceso que puede tardar años:

Existe una necesidad extraordinaria de nuevas soluciones para los refu-

giados. El desplazamiento está aumentando y las condiciones a las que 

se enfrentan los refugiados durante la pandemia están empeorando. 

Mientras tanto, las empresas de sectores esenciales como el cuidado de 

la salud y la manufactura todavía tienen una necesidad crítica de habili-

dades (Keung, 2020).

En febrero de 2021, Talent Beyond Boundaries tenía 20 000 refu-
giados registrados en su base de datos de talentos, la mayoría de ellos 
viviendo en Jordania y Líbano, elegibles para los programas de reasen-
tamiento en varias provincias canadienses, entre las cuales están Ma  -
ni toba, Ontario, Terranova y Labrador, Nueva Escocia y Yukón. Los 
aprendizajes del proyecto muestran la utilidad de ofrecer estatus de 
residencia permanente y permiso para trabajar a los refugiados califi-
cados, como parte de una estrategia ganar-ganar, en la que si encuentran 
trabajo ya no representan una carga económica para el gobierno. Para 
facilitar la integración es vital la cooperación del sector privado. 

Según la experiencia de tBB, los empleadores pueden estar inte-
resados en vías complementarias por dos razones principales: 1) para 
satisfacer las necesidades laborales inmediatas o de largo plazo y 
2) como expresión de responsabilidad social. En la mayoría de los 
casos, es una combinación de ambos factores lo que puede llevar a 
un em  pleador a identificar entre la población de refugiados a un 
candidato calificado para cubrir la escasez de mano de obra (irCC- 
unhCr, 2019: 5).

Los medios canadienses han apoyado a difundir varios casos de 
éxito de ingenieros refugiados que rehacen sus vidas, una vez que 
obtienen trabajo en compañías canadienses. Por ejemplo, Mohammed 
Hakmi, desarrollador de software sirio, contratado en Ontario, fue 
uno de los primeros beneficiarios del programa EMPath. Mohammed 
ve el modelo como “un beneficio bidireccional” para empleadores y 
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refugiados, y habla en términos positivos del “poder de los refugiados” 
(McNally, 2019).

Como ejemplo de buena práctica, tBB identifica primero las 
necesidades del empleador y luego ubica a los refugiados, por lo que 
realmente podemos concluir que el proceso de reasentamiento pasa 
por un reclutamiento parecido a la migración planeada. Otro apren-
dizaje fue la utilidad de basarse en léxicos laborales mundiales, uti-
lizando una lista de ocupaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo (oit) (irCC-unhCr, 2019: 8). De esta forma, el trabajo de 
tBB se basa en el Catálogo de Talentos, en el que los refugiados pue-
den registrar sus calificaciones, habilidades y experiencia para com-
partir con empleadores internacionales que buscan cierto tipo de 
recursos humanos (tBB, 2018: 36). La organización empezó traba-
jando con empleadores de Australia y Canadá, pero posteriormente 
amplió sus actividades en todos los continentes. 

El catálogo de tBB abarca más de doscientas ocupaciones: desde 
ingenieros, desarrolladores de inteligencia artificial, profesionales de la 
salud, hasta carpinteros, sastres y chefs. Un tercio de los registrados 
tiene educación terciaria y más del 40 por ciento informa algún nivel de 
inglés, mientras que otro 4 por ciento habla francés (tBB, 2018: 2).

Refugee Talent es otra organización sin fines de lucro, dirigida 
exclusivamente a refugiados que buscan un “empleo significativo”, 
es decir, calificado. Esta onG fue fundada en 2016, para empoderar 
a los refugiados recién asentados en Canadá, al facilitar oportunida-
des laborales y empresariales significativas. 

el niVel loCal 

Los programas de reasentamiento canadienses funcionan con apoyo 
en los gobiernos locales. Por ejemplo, el Gobierno de Ontario lanzó 
programas de capacitación para que los migrantes y refugiados con 
permiso de trabajo canadiense válido obtengan la experiencia cana-
diense que requieren los empleadores, además de conocer los proce-
sos de certificación. Los cursos son flexibles en cuanto a horarios y 
requerimientos de asistencia, para ajustarse a la situación potencial 
de los nuevos llegados. Para los profesionales que no pueden asumir 
los costos, se ofrece la posibilidad de becas, a través del un programa 
específico del Gobierno de Ontario (Ontario Bridging Participant Assis-
tance Program, oBpap) (Government of Ontario, 2020). 

Otros actores no gubernamentales se dedican a apoyo financiero 
y ayuda de recertificación. Para el primer punto, la organización cari-
tativa Windmill Microlending ofrece préstamos a profesionales capa-
citados internacionalmente a pagar la capacitación puente. Windmill 
proporciona préstamos a bajo interés o sin intereses de hasta 15 000 
dólares canadienses a inmigrantes y refugiados calificados que no pue-
den tener acceso a otro crédito, porque tienen bajos ingresos, o no 
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cuentan con historial crediticio canadiense. Los préstamos de Windmill 
Microlending están disponibles en todas las provincias canadienses 
y se pueden ocupar para pagar programas de educación y formación, 
exámenes de recertificación, cubrir costos de reubicación por empleo, 
transporte o cuidado temporal de los niños. Por esta razón, instancias 
como Windmill Microlending apoyan a migrantes y refugiados con 
créditos para asumir los costos de reeducación, capacitación y asen-
tamiento. Según esta organización, sus clientes han logrado duplicar 
sus ingresos en el periodo de reembolso del préstamo, han reducido sus 
incidencias de desempleo a la mitad y la gran mayoría (el 97 por ciento) 
están en situación de regresar el préstamo en el periodo establecido. 

Por su parte, World Education Services (Wes) lanzó un proveedor 
de servicios de evaluación de credenciales, también presente en Ca nadá. 
En general, a nivel internacional, la manera de trabajo de Wes ha sido 
construir bases de datos de credenciales y profesionistas en países 
donde “un gran número de personas altamente educadas estaban 
siendo desplazadas como resultado de disturbios políticos, conflictos 
y desastres naturales” (Kohlenberg, 2019) y posteriormente verificar 
dichos documentos. Hasta la fecha, Wes ha trabajado para la documen-
tación de profesionistas de Afganistán, Eritrea, Irak, Siria, Turquía, 
Ucrania y Venezuela. De esta forma, Wes es un intermediario entre 
los empleadores y los posibles empleados, desplazados internacio-
nales. Una de las maneras es que las instituciones emisoras envíen 
directamente los títulos a Wes, asegurando así la autenticidad frente 
a empleadores variados, dispuestos a colaborar.

el estrés de reasentamiento en CanadÁ 

Un nuevo cambio de la política migratoria canadiense consiste en optar 
por la temporalidad de los trabajadores extranjeros, ya sea de altas o 
bajas calificaciones. Según el Consejo Canadiense para Refugiados (Cana-
dian Council for Refugees, CCr, 2020), esto impacta en la limitación 
de los derechos, el acceso limitado a los servicios de salud y asenta-
miento público y en general, a mayor explotación laboral. El CCr está 
pugnando por la obtención de esos derechos, para evitar la precariza-
ción de los refugiados en un contexto de demanda laboral permanente. 

Se considera que los refugiados calificados pasan por un proceso 
de descalificación o movilidad descendente (Jackman, 2020), en la 
medida en que no pueden asumir los costos de su recertificación.1 
Al mismo tiempo, el subempleo de los migrantes y refugiados cali-
ficados tiene costos para el país, estimado por el mismo estudio de 
Jackman en 12 700 000 000 de dólares canadienses anuales. 

Beiser (2005) apunta que, en general, los refugiados se encuen-
tran dentro de los grupos vulnerables de población, pues sufren una 
carga de enfermedad desproporcionada, una esperanza de vida infe-
rior a la media o una calidad de vida comprometida, a diferencia de 
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los migrantes a Canadá, quienes gozan de mejor salud que los nati-
vos, siendo también más jóvenes. Otro estudio de Brandenberger et al. 
(2019: 8) muestra que los refugiados en Canadá enfrentan más desi-
gualdades en su acceso a los servicios de salud, en comparación con 
los nativos y los immigrantes: 

Los refugiados, una subcategoría de inmigrantes, han sufrido, por defi-

nición, tensiones inusuales y agresiones a su salud antes de llegar a 

Canadá. De alguna manera, los refugiados son como otros inmigrantes. 

Por ejemplo, al igual que los inmigrantes en general, los refugiados tienen 

tasas de mortalidad más bajas que los canadienses nativos. Sin embargo, 

los refugiados tienen una salud menos sólida que sus contrapartes 

inmigrantes y tienen una vulnerabilidad particular a las enfermedades 

infecciosas y parasitarias (Beiser, 2005: 30). 

Cabe señalar que la Ley de Protección de Refugiados e Inmi-
gración de Canadá obliga a rechazar a los solicitantes de refugio si 
representan un peligro para la seguridad pública o pudieran presentar 
una carga excesiva en los servicios sociales o de salud. Sin embargo, 
dichas previsiones no aplican en casos de reunificación familiar. Beiser 
explica los problemas de salud a través del estrés de reasentamiento, 
que implica dificultades de integración laboral, subempleo y vivienda 
inadecuada para los refugiados, por lo menos en los primeros años 
de vivir en Canadá. 

Muchos de los empleadores suponen que la educación de los 
refugiados sería de menor calidad que la de los canadienses (Reitz, 
2001), prejuicio que impediría su integración laboral exitosa y expli-
car su movilidad descendente, junto con el aspecto más concreto de 
las dificultades para recertificarse: la obtención de un número de segu-
ridad social y el permiso de trabajo. 

Según el escrito de Halima Abdille (2019: 7), “además del reco-
nocimiento de credenciales, los refugiados también enfrentan dis-
criminación en el mercado laboral, ya que las empresas de con tratación 
se muestran reacias a ofrecer trabajos a refugiados calificados debido 
a su raza, idioma u otras características ‘no canadienses’”. Justamente 
el número de seguridad social se transforma en una herramienta de 
discriminación, según Abdille, pues los refugiados obtienen un nú-
mero de serie 900, al igual que otros residentes temporales, como 
refugiados y estudiantes internacionales. Dicho número crea incer-
tidumbre en los empleadores (Jackson y Bauder, 2014). Otros asun-
tos que dificultan la integración son la dificultad para contratar un 
abogado que los represente legalmente en el proceso de refugio, lo que 
deriva en un mayor riesgo de ser deportado (Abdille, 2019). 

La falta de reconocimiento de credenciales es el factor más im por-
tante para el subempleo, sobre todo en refugiados calificados. En la 
encuesta aplicada por Abdille, resultó que el 93 por ciento de los 
refugiados profesionistas en Canadá experimentaron dificultades 
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para encontrar trabajos que se ajustaran a sus antecedentes acadé-
micos y laborales. 

Otra diferencia entre migrantes y refugiados calificados consiste 
en la escasez de redes que los apoyen en su llegada, debido a la falta 
de preparación del viaje. Sin embargo, muchos logran integrarse a 
grupos religiosos o comunidades de acogida para terapia ocupacio-
nal, como se señaló antes. Un último punto a destacar son los retos 
para asegurar vivienda para familias numerosas, de más de seis miem-
bros, y con un costo que los refugiados puedan pagar con el apoyo 
gubernamental o privado recibido (Rose, 2019: 66). Al respecto, las 
empresas se han involucrado para reasentar a los refugiados, por 
ejemplo, con créditos para remodelar viviendas. Es el caso de una 
cooperativa de ahorro y crédito en Vancouver, que ofreció un préstamo 
de siete años sin intereses de hasta cincuenta mil dólares canadien-
ses a los refugiados, para renovar sus viviendas (Rose, 2019: 66).

enseñanzas del Caso 

La opción canadiense de implementar un sistema de cooperación 
multinivel que trasciende el nivel público privado, involucrando acto-
res internacionales, nacionales, locales, diplomacia oficial y cabildeo 
alternativo, inversión estatal y privada, es una buena práctica que 
ofrece más soluciones a los refugiados calificados, en comparación 
con países que se basan únicamente en el patrocinio gubernamental. 
En general, la vía económica complementa las opciones muy limita-
das de reasentamiento como refugiado, por lo que integrar a los refu-
giados en función de sus capacidades es benéfico en el caso de los 
profesionistas. 

El caso canadiense nos muestra cómo las categorías de migran-
tes y refugiados se van fusionando en beneficio de los profesionistas 
desplazados. Sin embargo, el método no deja de preocupar por la 
posibilidad de que los refugiados sean seleccionados en función de 
sus capacidades, lo que significa que la población más vulnerable, 
pobre, de baja educación, quede excluida también de los beneficios 
humanitarios. 

El caso de los refugiados con estudios superiores en Canadá 
demuestra cómo la educación permite borrar la delgada línea entre 
migración forzada y planeada. Al privilegiar la vía económica, con base 
en calificaciones para reclutar a refugiados de Medio Oriente, se in-
curre en una discriminación con base en educación, anteriormente 
observada también en la migración calificada no forzada (Lim, 2017). 
Esto es bueno para los calificados, pero malo para los refugiados sin 
calificaciones. Sin embargo, las experiencias de los refugiados cali-
ficados en Canadá muestran que la exclusión social ocurre aun en 
con diciones de mayor capital cultural y social, con la descalificación 
y el desajuste de capacidades. 
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notas

1 Para los médicos, los costos de recertificación pueden ascender a cien 

mil dólares canadienses (Jackman, 2020).
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INMIGRANTES ANTIINMIGRANTES: 
EL INCREMENTO DEL VOTO LATINO 

A FAVOR DE DONALD TRUMP

las minorías latinas en estados unidos

A partir de un análisis de diversas notas periodísticas, en medios 
estadounidenses como The New York Times, Washington Post, New 
Yorker, nbc News, The Atlantic, Seattle Post y Los Angeles Times, en este 
capítulo tratamos de entender el incremento del voto latino a favor 
de Donald Trump en las elecciones presidenciales del 2020 en Estados 
Unidos, a pesar del discurso y las políticas antiinmigrantes del can-
didato republicano. Este análisis nos permite ver las posturas afines 
al Partido Republicano que tienen muchos inmigrantes en Estados 
Unidos más allá de su historia migratoria. Después de todo, no es tan 
extraño, como intuitivamente parece, el que un migrante de origen 
latino tenga posicionamientos similares a los del Partido Republicano. 
Como se describió en la Introducción de este cuaderno, los miembros 
de los grupos minorizados están interseccionados por una multipli-
cidad de membresías a diferentes grupos. En consecuencia, los grupos 
sociales no son monolitos homogéneos. 

Si bien los inmigrantes latinos son un grupo minorizado en 
Estados Unidos, dado el racismo y nacionalismo estructural que pade-
cen, muchos de los miembros de estos grupos aspiran a ser parte del 
grupo dominante de los ciudadanos estadounidenses, y para ello 
una estrategia plausible es apoyar el discurso antiinmigrante. El incre-
mento del voto latino a favor de Donald Trump también revela que 
muchos inmigrantes tienen ideas conservadoras afines al Partido 
Republicano. Esto nos ayuda a entender mejor cómo se constituye el 
grupo social de los inmigrantes latinos, lo cual es de suma importan-
cia para el futuro electoral en Estados Unidos, ya que se está hablando 
de un grupo minorizado en aumento.

La experiencia de las personas de origen latino se ha visto mar-
cada recientemente por el discurso ofensivo que Donald Trump 
empleó en su campaña electoral en 2016, en la que acusaba a los in-
migrantes de ser responsables de la decadencia de Estados Unidos 
(Heyer, 2018: 146). El discurso de Trump ha activado políticamente 
muchos prejuicios de una porción importante de la sociedad esta-
dounidense que teme perder sus privilegios políticos y culturales. Se 
estima que, en menos de cincuenta años, Estados Unidos sería un 
país de minorías étnicas. Muchos estadounidenses se sienten ame-
nazados por este cambio demográfico y cultural, derivado del creci-
miento de los inmigrantes y de la población no blanca. Ante esta 
coyuntura, una de las reacciones de la sociedad estadounidense ha 
sido llevar a cabo prácticas discriminatorias motivadas por el rechazo 
a todo lo que ellos consideran diferente de la supuesta esencia étnica 
y cultural de Estados Unidos.
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De acuerdo con el Pew Research Center (prC), los latinos tienen 
serias preocupaciones sobre su lugar en Estados Unidos bajo la pre-
sidencia de Trump (Lopez et al., 2018: 5). En septiembre de 2017, 
“los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (iCe) habían rea-
lizado en un 43 por ciento más arrestos desde que Trump asumió el 
cargo, en comparación con el mismo periodo del año anterior” 
(Heyer, 2018: 148). En el estudio realizado por el prC se señala que 
“cuatro de cada diez latinos dicen que han experimentado discrimi-
nación en el último año” (Lopez et al., 2018: 22). Las formas de dis-
criminación que mencionaron los encuestados fueron ser criticados 
por hablar en español en lugares públicos, que se les diga que regre-
sen a su país de origen, recibir nombres ofensivos, recibir un trato 
injusto o un mal servicio porque son latinos. “Estas experiencias son 
más probables entre aquellos que dicen que otros los ven como lati-
nos, negros u otro tipo no blanco, que entre los que dicen que otros 
los ven como blancos” (Lopez et al., 2018: 22). Fueron los inmigran-
tes hispanos y los hispanos de segunda generación (los nacidos en 
Estados Unidos de al menos un padre inmigrante), quienes con más 
frecuencia informaron que son sometidos a las formas de discrimi-
nación señaladas.

Por ello, una de las mayores sorpresas de las elecciones presiden-
ciales de 2020 en Estados Unidos fue el incremento de votantes de 
origen latino a favor de Donald Trump. “Solo cuatro años después 
de ejecutar una campaña impulsada por la retórica antiinmigrante, 
incluida la acusación de que los inmigrantes mexicanos eran ‘viola-
dores’, Trump mejoró significativamente su posición entre los vo-
tantes latinos” (Lauter, 2021). Trump obtuvo una mayor proporción 
de apoyo en las elecciones de 2020 entre los votantes latinos, en 
comparación con las elecciones de 2016: “Trump obtuvo el 28 por 
ciento de los votos latinos en 2016 y aproximadamente el 32 por ciento 
en 2020” (Cadava, 2020a). Además del sur de Florida, un estado de 
inmigrantes cubanos típicamente conservadores, Trump logró expan-
dir su apoyo en estados como California, Colorado, Arizona, Nevada, 
Carolina del Norte, Wisconsin y Texas. Trump ganó el porcentaje más 
alto de votantes pertenecientes a grupos minoritarios que cualquier 
candidato presidencial republicado ha obtenido desde Richard Nixon 
en 1960.

el apoyo latino a trump en florida

El apoyo hacia Trump no se incrementó gracias al apoyo de los lati-
nos cubanos y puertorriqueños, sino al de inmigrantes originarios 
de Venezuela, Nicaragua, Perú, Argentina y Colombia. Al respecto, el 
estado de Florida es particularmente interesante: “En total, el apoyo 
a Trump entre los cubanoamericanos aumentó sólo ligeramente 
desde 2016, pero su respaldo entre los latinos en Florida que no se 
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identifican como cubanos o puertorriqueños aumentó significativa-
mente al 50 por ciento, según las encuestas a boca de urna de nbc 
News” (Sesin, 2020). Este grupo conforma una parte significativa del 
electorado latino en Florida con un 40 por ciento; mientras que los 
cubanos son el 29 por ciento, el grupo más grande de votantes lati-
nos en Florida. “Según las encuestas a boca de urna de nbc News, el 
45 por ciento de los votantes latinos en Florida apoyó a Trump, 10 
pun tos porcentuales más que en 2016” (Sesin, 2020).

La crisis en Venezuela, las violaciones sistemáticas de derechos 
humanos en Nicaragua hacia los opositores del gobierno, el regreso 
de la izquierda a la presidencia de Argentina con Alberto Fernández 
y la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Perú, con un 
líder de izquierda como Pedro Castillo, fueron situaciones que influ-
yeron en la decisión final de los latinos de votar por Trump, por miedo 
a que gobierne en Estados Unidos una “izquierda socialista” que los 
hizo irse de su país de origen. Trump cortejó a muchos latinos retra-
tando a los demócratas como socialistas. “Casi la mitad de los votantes 
venezolanos registrados votaron por Trump, según las encuestas a 
boca de urna de nbc News, un aumento significativo y esperado desde 
2016. Trump convirtió a Venezuela en un foco constante de su polí-
tica y mensajes en América Latina” (Sesin, 2020). 

Trump también cortejó a más de cien mil votantes elegibles de 
origen nicaragüense en Florida, que históricamente han tenido una 
inclinación por el Partido Republicano: 

Los nicaragüenses que llega ron a Miami en la década de los ochenta se 

inclinaron por los republicanos, luego de que el izquierdista Daniel 

Ortega se hiciera cargo de la Revolución sandinista. El presidente Ronald 

Reagan financió milicias de derecha en Nicaragua para luchar contra 

los sandinistas, y muchos nicaragüenses se convirtieron en ciudadanos 

bajo la reforma migratoria de Reagan, lo que generó seguidores leales 

(Sesin, 2020). 

Trump reaccionó al regreso de Ortega a la presidencia de Ni ca-
ra gua con diversas sanciones a sus funcionarios y con duras medidas 
contra su go bierno. Esto ha revitalizado el favoritismo republicano entre 
los votan tes de origen nicaragüense. 

Aunque son una población pequeña en Florida, en la preferencia 
de los votantes dominicanos también influyó la política de su país de 
origen. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, “anun ció 
recientemente planes para construir un muro a lo largo de la frontera 
con Haití para ayudar a frenar la inmigración ilegal” (Sesin, 2021). Este 
tipo de posicionamientos sobre la migración, muy al estilo de Trump, 
le han servido al Partido Republicano para mostrarse como la única alter-
nativa a los problemas generados por los gobiernos de izquierda.

Durante 2020, los republicanos promovieron la idea de que los 
demócratas se estaban desviando demasiado a la izquierda y llevarían 
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a Estados Unidos a la ruina, como ocurría en varios países de Lati-
no américa, de donde son originarios muchos de los votantes latinos. 
Éstos vieron a Trump como un socio en la lucha contra el socialismo. Ello 
fue particularmente claro en el caso de los votantes de origen colom-
biano. Muchos inmigrantes colombianos se reconocen como repu-
blicanos y por ello tienen preferencia por lo que Trump promueve. 
Laureano Chileuitt, líder del grupo “Patriotas por Trump”, con base en 
Florida, declaró que consideraban a Trump como su cau dillo. “Sim-
plemente significa que es ‘el líder’, como Uribe”, dijo, refiriéndose a 
Álvaro Uribe, el expresidente de derecha de Colombia. “Somos anti-
globalización y anticomunismo” (Sesin, 2021). El apoyo de los inmi-
grantes latinos de origen colombiano a Trump fue consecuencia de la 
polarización política que se estaba desarrollando en Colombia du rante 
las elecciones presidenciales que sucedieron seis meses antes de las 
elecciones en Estados Unidos.

El que encabezara las encuestas el candidato presidencial de iz-
quierda y exinsurgente Gustavo Petro radicalizó la derecha colom-
biana. Muchos colombianos creen que Petro será pro Chávez, y esta 
creencia encaja perfectamente con la narrativa que utilizaban los 
republicanos para asimilar a los demócratas con el socialismo:

Los funcionarios electos colombianos conservadores difundieron el 

mismo mensaje para respaldar a Trump e instar a los colombianos en 

Estados Unidos a votar por él. Se hicieron eco de mensajes socialistas 

engañosos que decían que Biden es un “castrochavista” (refiriéndose a 

Castro y Chávez), un término popularizado por el expresidente colom-

biano Álvaro Uribe (Sesin, 2020).

Durante el 2020 surgió El American, un sitio web de noticias de 
corte conservador, dirigido a latinos, disponible tanto en inglés como 
en español. Su consejo editorial afirmó que Estados Unidos:

está siendo incendiado por el relativismo moral, el posmodernismo y 

las ideas marxistas. Estamos en una guerra cultural y sabemos cómo 

podría terminar esta guerra. Muchos de nosotros huimos del marxis-

mo. Sabemos que, si Estados Unidos cae, no hay otro lugar en la tierra 

para la libertad (Sesin, 2021). 

La narrativa que retrataba a los demócratas como socialistas y 
comunistas, y que vinculaba el gobierno de Biden con el de Hugo 
Chávez y Fidel Castro, fue un factor muy importante en la decisión 
de los votantes de origen latino en las elecciones del 2020. Esta 
narrativa se aprovechaba de la historia de vida de los inmigrantes 
que fueron desplazados de su país de origen por situaciones políti-
cas. Esa misma narrativa también dio pie al apoyo de inmigrantes de 
origen latino religiosos que veían a Trump como “el salvador”.
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reliGión y ConserVadurismo en los miGrantes 
de oriGen latino en estados unidos

Muchos votantes de origen latino son religiosos y conservadores, por 
lo que se identifican con el Partido Republicano en temas como el 
derecho a la vida, la libertad religiosa y la participación de la religión 
en asuntos del Estado. Trump se abrió camino desde el inicio de su 
mandato en 2016 con los líderes evangélicos y durante sus cuatro 
años en el cargo habló con frecuencia sobre el aborto y la oración en 
las escuelas. “En una iglesia en Miami, Trump dijo ‘Estados Unidos 
no fue construido por socialistas que odian la religión’ sino, más bien, 
por patriotas que van a la iglesia, adoran a Dios y aman la li bertad” 
(Cadava, 2020b). 

Trump delegó al vicepresidente Mike Pence que visitara y tuvie-
ra reuniones con evangélicos latinos para convencerlos de que él era 
el defensor de sus libertades religiosas. “Los miembros de este grupo 
religioso tienen creencias profundamente arraigadas en contra del 
de recho al aborto, y también respondieron al apoyo de la administración 
a las escuelas autónomas religiosas y su deseo general de difuminar 
las líneas entre la religión y la vida pública” (Cadava, 2020a). Andreina 
Kissane, cofundadora del grupo Alianza Republicana Vene zola na-
Estadounidense (Vara), declaró lo siguiente en relación a su preferen cia 
por Trump sobre Biden: “Todo lo que podemos hacer es permane-
cer firmes en nuestra convicción y nuestro amor por Dios para salvar 
a nuestras naciones” (Sesin, 2021).

Los presidentes republicanos que más éxito habían tenido entre 
los votantes latinos fueron Richard Nixon, Ronald Reagan y George 
W. Bush. A diferencia del enfoque adoptado por Nixon en su campa-
ña presidencial, centrado en la etnia y definido por el establecimiento 
de agencias gubernamentales para representar a los latinos, así como 
otorgarles puestos en el gobierno estadounidense, Ronald Reagan 
basó su estrategia en la ideología conservadora que tenían muchos 
inmigrantes de origen latino. Reagan creía que podía ganarse a los la-
tinos con ideas conservadoras y articuló su campaña con “las ca racte-
rísticas centrales del conservadurismo latino: valores familiares, ética 
laboral, patriotismo y anticomunismo” (Cadava, 2020b). Incluso 
muchos reconocen que la victoria de George W. Bush fue una con-
firmación de que muchos latinos son culturalmente conservadores. 
Trump aprovechó las ideas conservadoras que muchos migrantes de 
origen latino comparten con su electorado estadounidense blanco.

La pandemia por la Covid-19 terminó por impulsar el apoyo de 
votantes de origen latino a favor de Trump. La historia de Trump como 
un hombre de negocios fue un atributo positivo para muchos latinos 
que enfrentaban problemas económicos generados por la pandemia. 
“En un grupo focal de febrero 2021, en Wisconsin, un conductor de 
entrega de Amazon de 31 años, que por primera vez votó por Trump, 
dijo: ‘Me convenía, debido a mi trabajo. Este año las cosas me han 
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ido mucho mejor. La forma en que se comunica me hizo dudar. Pero 
voté más por él por razones económicas’” (Swan, 2021). Muchos votan-
tes latinos dieron más peso a los temas económicos que al dis curso 
antiinmigrante de Trump: “Al cambiar la retórica […] sobre la inmi-
gración al impacto económico de los cierres, el virus dio a los votan-
tes latinos conservadores […] una estructura para respaldar a Trump 
incluso si lo rechazaron en 2016” (Swan, 2021). 

“En un grupo focal, los entrevistadores de Equis Labs notaron 
que la historia de Trump como empresario fue vista como un atribu-
to positivo por los votantes latinos, quienes lo vieron bien posiciona-
do para guiar la economía a través de la recesión generada por la 
pandemia” (Russonello y Mazzei, 2021). Muchos de los votantes de 
origen latino son empresarios que se ven a sí mismos reflejados en 
la historia empresarial de Trump. Su aceptación proviene de la aspira-
ción de al canzar los mismos niveles de éxito que él ha logrado (Lauter, 
2021). El mensaje en la campaña de Trump sobre temas económicos 
tuvo mu   cha resonancia entre los votantes latinos, especialmente entre 
los adultos mayores. Muchos de ellos están “a favor de los negocios, 
de las armas, no les gustan los impuestos más altos, no confían en 
el gobierno” (Russonello y Mazzei, 2021). Es decir, comparten mu-
chas po siciones con los votantes estadounidenses blancos que apoyan 
a Trump.

La brecha educativa fue otro factor importante entre los votantes 
de origen latino a favor de Donald Trump, quien obtuvo un mayor 
apoyo entre los votantes latinos sin un título universitario. “Biden ganó 
el 69 por ciento de los votantes con título universitario; en compara-
ción con el 30 por ciento de Trump, una ventaja de 39 puntos por-
centuales. Pero la ventaja de Biden sobre Trump se redujo con los 
hispanos sin título universitario, del 55 al 41 por ciento, una ventaja 
de 14 puntos” (Gamboa, 2021). Trump obtuvo resultados sustancial-
mente mejores con los votantes latinos que no tenían un título uni-
versitario que con los que contaban con educación universitaria: el 41 
por ciento frente al 30 por ciento, respectivamente.

La campaña presidencial que llevó a cabo Donald Trump parece 
demostrar que es posible ganar votos de personas inmigrantes de 
origen latino sin tener una agenda radical de fronteras abiertas. Trump 
aprovechó la aspiración de muchos inmigrantes de origen latino de 
ser reconocidos como ciudadanos estadounidenses, al menos cuan-
do lo que está en cuestión es su participación política en la democra-
cia de Estados Unidos. Alfonso Aguilar, abogado nacido en Puerto 
Rico, que fue el primer jefe de la Oficina de Ciudadanía de Estados 
Unidos para promover la integración cívica de los inmigrantes duran-
te la administración de George W. Bush, señaló que los demócratas 
malinterpretan las aspiraciones de los inmigrantes: los inmigrantes

vienen a Estados Unidos […] para encontrar la libertad económica y 

religiosa, porque creen en la promesa estadounidense de igualdad de 
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oportunidades e inclusión. Se ven a sí mismos […] no como miembros de 

un grupo minorizado sino como individuos y familias que dejaron Améri-

ca Latina para buscar algo mejor en Estados Unidos (Cadava, 2020b). 

Aguilar considera que el discurso de Trump realmente incluyó a 
los latinos, al expresar en voz alta lo que ellos pensa ban: “Me estás 
incluyendo porque me ves como estadounidense, no me ves como 
un hispano que está separado. Los demócratas simplemente no 
entienden esto, porque siguen las teorías modernas de todo multicul-
turalismo” (Cadava, 2020b). La verdadera inclusión, de acuer do con 
Aguilar, fue hacer sentir a los latinos parte de Estados Unidos a partir 
del hecho de que comparten una serie de ideas conservadoras con 
muchos ciudadanos estadounidenses blancos.

Rachel Campos-Duffy, colaboradora de ascendencia mexicana y 
española en el canal de televisión de Fox News, comparte la opinión 
de Alfonso Aguilar acerca de la inclusión de los latinos en la cam-
paña presidencial de Donald Trump en 2020. De acuerdo con Campos-
Duffy, Trump hizo 

algo que todos estos vendedores de razas [los demócratas] nos dijeron 

que no se puede hacer, que es simplemente presentar un mensaje eco-

nómico y social basado en el patriotismo, basado en el amor a la patria, 

basado en la prosperidad. Y, independientemente de si eras negro, his-

pano o blanco, esto podría resultarte atractivo porque te beneficiarías de 

ello (Cadava, 2020b). 

Trump comprendió que muchas personas de origen latino com-
partían una serie de ideas con su electorado blanco: el individualismo 
económico, la libertad religiosa, y la ley y el orden. Muchos inmi-
grantes de origen latino se ven más como ciudadanos estadouniden-
ses que como futuros inmigrantes que intentan entrar a Estados 
Unidos. Por esta razón, tal vez las ideas conservadoras mencionadas 
tuvieron más peso que el discurso y las políticas antiinmigrantes de 
Donald Trump.

enseñanzas del Caso

A pesar de la derrota de Donald Trump en las elecciones presiden-
ciales de 2020 en Estados Unidos, el incremento del voto latino a su 
favor generó cierto optimismo republicano. A Trump le fue mejor de 
lo esperado entre los latinos, pese al discurso antiinmigrante y xenó-
fobo que desplegó desde su candidatura del 2016. Además de los 
estados tradicionalmente republicanos, como Florida y Texas, en 2020 
Trump mejoró el voto republicano en ciudades tradicionalmente de-
mócratas como Houston, Las Vegas, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles 
y Nueva York, en comparación con los resultados que obtuvo en 2016: 
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“El cambio hacia Trump ha dado a los republicanos latinos la con-
fianza de que el conservadurismo latino está en aumento y seguirá 
creciendo” (Cadava, 2020b).

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 han 
mostrado que los latinos no son un bloque de votantes uniforme que 
compartan las mismas ideas políticas. Las personas de origen latino 
tienen orígenes e historias diferentes que influyen en su posición 
política. En su lucha por articular lo que los une y los divide, tal vez 
deberíamos de empezar a considerar la ideología conservadora que 
muchos comparten.

Desde el punto de vista relacional sobre la formación de grupos 
sociales planteada en la Introducción de este cuaderno, podemos en-
tender que la tendencia de los inmigrantes de origen latino en Estados 
Unidos a identificarse con las ideas conservadoras promovidas por 
Trump es una estrategia para pertenecer al grupo dominante de los 
ciudadanos estadounidenses. Los inmigrantes de origen latino que 
pueden votar en Estados Unidos intentan convertirse en miembros 
de la mayoría al decirles a los futuros inmigrantes que se vayan. Tal 
vez ésta sea otra razón por la que el discurso xenófobo de Trump no 
fue realmente relevante a la hora de decidir el voto de los inmigran-
tes de origen latino.

Pensar en este cambio latino hacia Trump es pensar en el futuro 
de la política latina en Estados Unidos. Esto implica dejar de conside-
rar a los votantes latinos como un monolito y reconocer que existe 
una diversidad sustancial dentro de este electorado. De las eleccio-
nes del 2020 podemos aprender que los votantes latinos son miem-
bros de diversos grupos que no pueden ser colocados en una caja 
electoral simplista. También implica “participar en la conversación 
sobre si los latinos deberían pensar en sí mismos como un grupo o 
como estadounidenses individuales, y cómo deberían verlos los par-
tidos políticos” (Cadava, 2020b). 

Analizar el incremento del voto latino a favor de Trump nos hace 
replantearnos si su historia migratoria tiene un peso en sus decisio-
nes electorales hacia el futuro de tal modo que las políticas migratorias 
antiinmigrantes puedan determinar su voto. Por último, implica “tener 
en cuenta lo que millones de latinos encontraron atractivo en un 
presidente cuyas políticas de inmigración incluían la separación de 
familias en la frontera mexicana, y si su apoyo era esperado, o una 
casualidad, o una señal de una ola roja por venir” (Cadava, 2020b). 

En las elecciones del 2024, el Partido Republicano buscará repli-
car el éxito relativo que tuvo Donald Trump entre los ciudadanos de 
origen latino, tal vez cuidando un poco más el tono antiinmigrante y 
xenófobo. Es, entonces, de suma importancia entender todas las in-
tersecciones que constituyen a las personas de origen latino en Estados 
Unidos, más allá de su historia migratoria para visualizar el futuro 
político en Estados Unidos.
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ConClusiones 

Este cuaderno se basó en un estudio de corte interseccional de las 
minorías, al reflexionar sobre cómo las categorías de nacionalidad/
ciudadanía y calificación sirven para empoderar o excluir ciertos gru-
pos en la región norteamericana. Nuestro propósito fue resaltar 
el impacto de las minorías nuevas y atípicas en la integración y el 
bienestar regional. 

Para empezar, el primer capítulo describe el giro que transformó 
a Venezuela de un país con tradición de inmigración a uno de emigra-
ción, de un país que recibió refugiados de los regímenes de Pinochet 
y Franco, a uno que está generando sus propios refugiados (Baldwin, 
2017). A pesar de que por lo menos la mitad de los venezolanos que 
llegan a México son trabajadores calificados, capaces de conseguir tra-
bajo y generar ahorros, su integración significa nuevas problemáticas 
para la política pública mexicana. Por ejemplo, una de las interrogan-
tes que resultan de este estudio es hasta dónde se debe poner un tope a 
la contratación de extranjeros y qué tan alto debe ser para conciliar los 
intereses contradictorios de proteger a los trabajadores locales, pero 
también permitir la competitividad de las empresas. 

El segundo capítulo sobre los refugiados calificados de Medio 
Oriente que llegan a Canadá también enseña situaciones paradójicas, 
en las que, a más nivel educativo, los refugiados pueden sentirse 
más solos y pasar por cambios identitarios más dolorosos, ya que las 
expectativas laborales en profesionistas son más altas que en traba-
jadores de bajas calificaciones. 

Una de las maneras de contrarrestar este tipo de problemas ha 
sido la terapia ocupacional para empoderar a los solicitantes de asilo 
y refugiados, a través del desarrollo de nuevas habilidades, incluidos 
aspectos prácticos sobre cómo cocinar de manera segura dentro del 
hogar, tomar el transporte público, buscar trabajo, administrar el dine-
ro y acceder a servicios comunitarios, entre otras (Winlaw, 2017: 18). 
Esto puede coadyuvar a cambiar la perspectiva de ciertos empleadores 
canadienses, para quienes la formación educativa y la experiencia la-
boral de los refugiados resultan poco prácticas e irrelevantes (Abdille, 
2019). Al respecto, la gran enseñanza de política pública canadiense 
es una combinación multinivel de actores que reclutan talento a nivel 
mundial, programas nacionales que tratan de integrarlos y el trabajo 
de patrocinio público-privado de las familias de refugiados, poco uti-
lizado en otros países. 

Finalmente, en el tercer capítulo se expuso un tipo diferente de 
grupo minorizado, los latinos en Estados Unidos, cuya novedad o 
atipicidad consiste en el comportamiento electoral antimigrante. Efec-
tivamente, una de las sorpresas de las elecciones presidenciales de 
2020 en Estados Unidos fue el incremento de votantes de origen lati-
no a favor del candidato republicano Donald Trump, cuya campaña 
fue impulsada por la retórica antiinmigrante. A partir del análisis de 
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notas periodísticas en medios digitales estadounidenses, en dicho 
capítulo sostenemos que, para entender el incremento del voto latino 
a favor de Trump, hay que entender a las personas inmigrantes de 
origen latino, más allá de su historia migratoria. Y para entender mejor 
a este grupo social minorizado, tenemos que incorporar a nuestro 
análisis el rechazo a los gobiernos de izquierda que muchos inmigran-
tes sienten, dadas sus experiencias en sus países de origen, sus con-
vicciones religiosas, su ideología conservadora y su aspiración a ser 
reconocidos como ciudadanos estadounidenses. Todos estos aspec-
tos son afines al Partido Republicano y para muchos votantes inmi-
grantes de origen latino tuvieron más peso en su decisión que la 
retórica antiinmigrante de Donald Trump.

Para concluir, observamos que pertenecer a un grupo minoritario 
puede ser un estatus privilegiado u oprimido, como se ha demostra-
do también en otros trabajos previos (Tigau, 2020). De esta manera, el 
aumento y cambio de flujos migratorios en Norteamérica crea nue-
vas minorías, cuya aceptación contribuye a la creación de sociedades 
sanas, tolerantes en la región. Mejorar la convivencia influye en me-
nores índices de conflicto social, más igualdad y, por ende, en elevar 
la calidad de vida de las poblaciones, independientemente del grupo al 
que pertenecemos. 
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EPÍLOGO

Este cuaderno vinculó dos temas de actualidad para el panorama 
migratorio en Norteamérica: el desplazamiento forzado de profesio-
nistas y los migrantes con opiniones antiinmigrantes, de tal relevan-
cia contextual que surgió la necesidad de un epílogo para agregar 
algunos datos recientes. 

Para actualizar la información expuesta, queremos agregar, en 
primer lugar, información referente a la crisis venezolana y su im pacto 
en la migración hacia México. A partir de 2022, México implemen-
tó el requerimiento de visas de turista para ciudadanos venezo lanos, 
lo que seguramente tendrá un impacto en el número de profesionis-
tas de aquel país, quienes buscan emigrar o refugiarse en nuestro 
país. Según el Acuerdo publicado en México el 6 de enero de 2022 
en el Diario Oficial de la Federación, las autoridades justifican la me di-
da, debido al “incremento sustancial de nacionales de la República 
Bolivariana de Venezuela que ingresan al territorio nacional con su pre-
sión de visa con una finalidad distinta a la permitida por la con dición 
de estancia de Visitante sin permiso para realizar actividades remu-
neradas”. Esta medida, prevista para implementar en conjunto con la 
Secretaría de Turismo, debe tener una lectura adicional: si la mayo-
ría de los venezolanos buscan trabajar en México, no se trata de visitas 
turísticas, sino, más bien, de claras intenciones de migración, temporal 
o permanente. Por lo tanto, se debería involucrar quizás también a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, buscando una correcta in-
tegración y aceptación de la población en cuestión. 

Aun más, esta medida excluiría a la población venezolana con 
menos estudios o poder adquisitivo para pagar una visa, lo que a su 
vez impactaría en una mayor selectividad. María Corina Muskus, 
fundadora de la Red Venezolanas Globales, interpreta la medida de 
visado como un caso de aporofobia: 

Mi feminismo interseccional me hace entender que la visa no es para 

todas las personas migrantes, porque por supuesto si a México va un 

empresario con dinero o alguien va a hacer una maestría en la unam, son 

bien recibidos con sus visas de inversionista o estudiante […]. Al final, 

este tipo de visas apelan a la aporofobia para que no vayan migrantes 

pobres, migrantes que van a entrar sin papeles, ilegales como se les dice, 

indocumentados. A nivel político, México se ha vuelto el muro. Hasta 

hace poco, México venía siendo para los venezolanos uno de los pocos 

países, además de Colombia y Brasil, que no solicitaban visa y hacia 

donde había vuelos directos. Porque ya las salidas de Venezuela en vue-

los están imposibles, las únicas salidas que hay ahora son a Republica 

Dominicana, México, Panamá y Turquía. Todos estos países exigen visa, 

salvo Turquía. Entonces es desafortunado, lamentable y obviamente es 

una jugada política muy doble cara con Estados Unidos (Muskus, 2022).1
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En segundo lugar, al éxodo venezolano y sirio —aún vigentes—
se les han agregado otras dos crisis igualmente graves y, además, 
agudas y de alta intensidad: la migración provocada por la toma de 
poder de los talibanes en Afganistán y la invasión rusa hacia Ucrania. 
Estos conflictos han provocado el desplazamiento de millones de per-
sonas, cuyas características demográficas aún desconocemos, pero 
que ciertamente incluyen profesionistas. Según datos de aCnur (2021), 
se estima que 600 000 personas habrían logrado huir de Afganistán 
después de la invasión de los talibanes. En marzo de 2022, había ya 
más de dos millones de ucranianos refugiados, sobre todo en paí-
ses europeos, cifra que quizá se duplique si el conflicto continúa 
(aCnur, 2022). 

Derivado de esta situación, se prevé una posible competencia en 
las solicitudes de refugio a Canadá, entre sirios, afganos y ucranianos. 
Esto, aun más si tomamos en cuenta la existencia de una importante 
diáspora ucraniana en Canadá —1 400 000 personas, siendo Canadá 
el segundo país con más ucranianos después Ucrania—, lo que pro-
piciaría el establecimiento de redes de ayuda. De esta forma, el exilio 
de profesionistas, que pudo parecer un tema muy específico, numé-
ricamente limitado y hasta perteneciente más al pasado que al presen-
te, se ha transformado en un problema candente e impactante: un 
asunto para la primera plana de los periódicos. 

Finalmente, ha surgido nueva información en cuanto al tercer 
caso de estudio, sobre el voto de la minoría latina en Estados Unidos. 
Aunque a nivel nacional Joe Biden obtuvo el 59 por ciento del voto 
de personas de origen latino en las elecciones del 2020 (Igielnik et al., 
2021), el aumento del voto latino a favor de Donald Trump revela las 
ideas conservadoras a las que son afines muchos de los integrantes 
de este grupo social, en temas como el derecho a la vida, la economía, 
libertad religiosa, participación de la religión en asuntos del Estado, 
valores familiares, patriotismo y anticomunismo. El reto para el actual 
presidente Joe Biden es reconocer las identidades plurales de los 
ciudadanos de origen latino y sus demandas específicas; más allá de 
reducir éstas a su historia o estatus, es conveniente que el gobierno 
demócrata de Biden reconozca que el electorado de origen latino es 
un grupo de clase trabajadora con preocupaciones bastante prácticas 
y realistas: economía, atención médica y seguridad laboral.

En la introducción señalamos que lo que hace que un grupo 
social sea minorizado son aspectos estructurales como el acceso a 
recursos sociales. También señalamos que los miembros de los gru-
pos sociales minorizados no necesariamente son oprimidos en todas 
las intersecciones de sus identificaciones. Si bien los votantes de ori-
gen latino pueden ser oprimidos en las intersecciones de raza, género 
y clase, ellos pertenecen también a un grupo privilegiado importan-
te, que es el de ser ciudadanos estadounidenses. Tal vez reconocer 
sus demandas en tanto ciudadanos sea una manera de acceder a 
recursos sociales que aminoren las desigualdades estructurales que 
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padecen a causa de sus otras intersecciones. Éste es uno de los retos 
que enfrenta el gobierno de Biden para mantener al bloque de votan-
tes de origen latino rumbo a las elecciones de 2024.

notas

1 Entrevistada por videoconferencia, 24 de febrero de 2022.
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