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RESUMEN
En este artículo se examina la discusión en torno a la posible existencia 
de una clase dominante global. Se examinan en detalle los argumentos 
de cinco investigadores sobre lo que se ha llamado la clase capitalista 
transnacional. Estos cinco autores son: Leslie Sklair, Saskia Sassen, 

para entender las formas que asume el imperialismo contemporáneo. 
[Palabras clave: Clase social, clase capitalista transnacional, trans-
nacionalismo, globalización, imperialismo].

JUAN MANUEL CARRIÓN

Departamento de Ciencias Sociales General
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Los amos del mundo: Investigando 
la clase capitalista transnacional
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ABSTRACT
This article examines the recent academic discussion about the possible 

what has been called the transnational capitalist class are examined in 
detail. These authors are: Leslie Sklair, Saskia Sassen, Kees van der 
Pijl, William Robinson, and William K. Carroll. The arguments of these 
different authors are compared and their importance for understanding 
the present forms of imperialism is considered. [Keywords: Social 
class, transnational capitalist class, transnationalism, globalization, 
imperialism].
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Introducción
Clase Social es uno de los temas clásicos de la sociología. Esta es 

categoría de análisis fundamental para entender las formas modernas 
de la desigualdad social. No solo para entender la desigual distribución 
de la riqueza económica sino también importante para entender la con-

discusión prolongada en torno a lo que se ha llamado clase dominante. 
Es una discusión iniciada por “fundadores” de la disciplina como Karl 

discusión se daba principalmente teniendo al Estado territorial como 
unidad de análisis. Era dentro de ese Estado que se estructuraban las 

creciendo una discusión que lleva el análisis de clase a otro plano. Se 
hablan de clases transnacionales. Se dice que existe una clase capi-
talista transnacional.

-

sociales que traspasan los límites territoriales de los estados contem-

las pertenencias nacionales, fundamentadas en culturas compartidas 
-

nacional. Tal vez la resonancia en los círculos de poder de temáticas 

Trascender la nación implica en lo cultural una identidad superior en 
alcance a la nación. En lo político implica trascender la ‘lealtad a la 

distintas envueltas en el término transnacional.
De todas formas no cabe duda que en las últimas décadas del siglo 

XX se dieron importantes cambios en la relación del capitalismo con 
los llamados estados nacionales. Algunos interpretan estos cambios ha-
ciendo uso de la palabra globalización para hablar de un debilitamiento 
o trascendencia del Estado. Otros ven mas bien, una nueva etapa en el 
proceso de internacionalización del capital, proceso mas que centena-

Sea cual fuere la interpretación de los cambios mas recientes del siste-
ma mundial capitalista, no puede quedar fuera del análisis la cuestión 
de las clases sociales. Es necesario investigar cómo se estructuran las 
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mundial.
Diversos indicadores apuntan a que es posible que nuevas clases 

sociales estén surgiendo. Ese es el argumento de diferentes autores 
tanto académicos como de la literatura popular.  La importancia de 
esta temática en la literatura popular se atestigua en el hecho que,  a 
comienzos del 2011,  dos revistas de amplia circulación, a ambos lados 
del Atlántico Norte, The Economist The Atlantic, publicaban artícu-
los de portada que destacaban la importancia de lo que llamaban la 
nueva elite global. En su artículo The Rise of the New Global Elite 
en The Atlantic
Unidos (EEUU) lo que realmente se vive es una plutocracia.  Freeland 

‘nueva súper-elite global’.  Freeland también resalta el aumento en la 

nueva elite global representa una comunidad transglobal de pares com-
puesta de personas que tienen más en común entre ellos que con las 
personas en sus países de origen. La plutocracia del siglo XXI, como la 
llama Freeland, es una comunidad que tiene vida real en las reuniones 
que se realizan en el circuito internacional de conferencias, como en 
Davos, Suiza o las del Grupo Bilderberg.

La revista The Economist le dedicó muchas páginas en su edición 
del 22 al 28 de enero de 2011 al tema de la elite global. Los redactores de 
los artículos en The Economist están preocupados por los peligros que 

interesantes datos sobre la desigualdad socioeconómica a nivel global. 
La información proviene principalmente de dos estudios recientes: el 
Global World Report publicado por Credit Suisse en octubre de 2010 

este último estudio se presentan datos, según se señala, para poder 
entender mejor las tendencias principales que afectan a high net worth 
individuals o en otras palabras a los HNWIs. Según el estudio de Credit 
Suisse,  para mediados de 2010 habían 24.2 millones de millonarios en 

capital global. En la cima de la pirámide socioeconómica se encuentran 

punta de la pirámide,  según Credit Suisse,  se encuentran alrededor de 
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en casi todos los países ricos. En países como Brasil se ha dado una 

contrario,  el aumento en la desigualdad es impresionante. En 1987 el 

mitad más pobre vio su porción del ingreso total recibido disminuido 

A pesar de estos datos - para muchos alarmantes-  The Econo-
mist quiere ver el lado positivo del surgimiento de la elite global. No 

-

The 
Economist es evidente que en las sociedades siempre ha habido elites 
de poder o socioeconómicas. El gran cambio ocurrido en el último si-

Según The Economist esta elite global es además cosmopolita más no 
desprovista de raíces étnicas o nacionales. Parte de esta elite global se 
expresa a través de redes diaspóricas mundiales.

Pocos meses después,  la revista Vanity Fair publicaba un artículo 
de Joseph E. Stiglitz (2011), premio Nobel de economía, en donde se 
destacaba la intensa desigualdad social existente tanto a nivel de EEUU 

la población recibe una cuarta parte del ingreso nacional. En términos 
-

resenta un aumento importante de la desigualdad en comparación a lo 
que existía hace 25 años. Actualmente,  la desigualdad socioeconómica 
en EEUU es superior a lo que se puede encontrar en Europa Occidental 

-

enorme. Según Stiglitz,  la Corte Suprema ha tomado decisiones que 
prácticamente han sancionado la compra del gobierno por las corpo-
raciones al eliminar limitaciones al gasto en las campañas electorales. 
En 2012,  Stiglitz publica un libro que titula The Price of Inequality 

-

Pocos años antes, en 2008, David Rothkopf había publicado un 
libro que titulaba La Superclase. El libro trata sobre una nueva elite 
de poder, la súper-clase global. Se trata,  según Rothkopf,  de más o 
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menos 6,000 personas en el mundo que son más poderosas que cual-
quier gobierno nacional. Este grupo es principalmente transatlántico,  
pero van en aumento los que provienen de Asia.  La concentración del 

del poder regulador de estados particulares. Esta clase tiene el impor-
setting power). En 

reuniones internacionales como en Davos,  se manufactura la sabiduría 
convencional. Rothkopk también resalta el aumento en la desigualdad 
social. La desigualdad socioeconómica entre países se ha disparado de 
forma alarmante. Hace 100 años,  los países más ricos eran 9 veces más 
ricos que los más pobres. Acercándonos al 2008,  los países ricos son 
100 veces más ricos que los países 

Ninguno de estos artículos o libros fueron escritos por revolucio-
narios ávidos por el derrocamiento del ‘sistema’ sino más bien escri-
tos por liberales de centroizquierda preocupados por las posibles con-
secuencias políticas de esta desigualdad en aumento. En la literatura 
académica se habla mientras tanto de clases globales o transnaciona-

las teorías de conspiraciones internacionales, a la Iluminati, protocolos 

categorías de análisis sociológico sobre la relación entre la desigual 

Clase social es un concepto que, al igual que muchos otros en 
sociología, tiene más de una interpretación. Todas las teorías de clase 
social comparten el propósito de entender la desigualdad social, par-
ticularmente la económica. Pero la manera en que se aborda el tema es 

la desigualdad social. En otras ocasiones,  se busca también una ex-

también varía el lugar del concepto de clase dentro de teorías soci-
ológicas particulares.

Erik Olin Wright (2009) entiende que la diversidad en el análisis de 
clase sociológico puede resumirse en tres enfoques principales. Wright 

-
-
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se puede atender enfatizando la dimensión subjetiva concerniente a los 
entendidos subjetivos compartidos sobre el ranking de personas en una 
escala de desigualdad, escala que puede construirse a partir de criterios 
como nivel de ingresos, ocupaciones, estilos de vida, etc. Para este 
enfoque de clase puede también verse como posición o lugar objetivo 
que ocupan personas en una escala en la distribución de la desigualdad 
material. La imagen de una escalera es lo que viene a la mente en este 
enfoque, imagen que resulta ser la mas común en la discusión pública, 
por lo general (Wright 2005).

Un segundo enfoque enfatiza las formas por las cuales ciertas posi-

opportunity 
hoarding (acaparamiento de oportunidades). Este enfoque es princi-

principalmente como oportunidades de vida determinadas por el mer-
cado. Situación de clase es lo mismo que situación de mercado. El tipo 

etc.) afecta tus oportunidades para devengar ingreso en intercambios 
mercantiles. Para Weber, por otro lado, era importante el contraste en-

dentro de la esfera de una interacción social diferente a la del mercado 
e implican necesariamente cierto grado de identidad de grupo en el 
sentido que se reconoce un cálculo social positivo o negativo sobre el 
‘honor’. Decía Weber que,  en contraste a clase,  los grupos de status 

conciencia de que forman un grupo. La discusión sobre la relación en-

la multidimensionalidad del fenómeno de desigualdad social. Pierre 

en una clara inspiración weberiana para abordar aquellos aspectos no 
-

tructura de clases.
Un tercer enfoque,  según Wright,  concibe a las clases como en-

La tradición marxista es la más fuerte en este enfoque. El concepto 

no simplemente en el mercado. Un rasgo esencial de la interpretación 

generado por propiedades inherentes a esas relaciones en vez de sim-
plemente ser factores contingentes.

La cuestión de la clase capitalista transnacional se ve de manera 
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distinta en estos tres enfoques. En el primer enfoque, básicamente,  lo 

que el movimiento occupy
cuenta el aumento en la desigualdad socioeconómica tanto dentro de 

-
responde al conjunto mas privilegiado de esa concentración de poder. 
En este enfoque la clase capitalista transnacional representa un peque-
ño grupo a nivel global que se forma según criterios de ingreso, edu-

clusters de privi-

capitalista transnacional en la estructuración de clase que se da en tor-
no al mercado mundial. La clase capitalista transnacional corresponde 
a los sectores más privilegiados de ese mercado mundial. En un en-
foque en donde tiene peso la tradición marxista,  la clase capitalista 
transnacional se vincula al desarrollo histórico del modo de producción 
capitalista. Para neomarxistas como Immanuel Wallerstein,  el vínculo 
es al desarrollo histórico del sistema mundial capitalista. La existencia 
de esta clase tendría que ver con la ‘internacionalización’ del capital, 

imperialismo.
Un asunto de crucial importancia desde una perspectiva marxis-

ta es,  si esta clase no solo describe a los sectores económicamente 
privilegiados del mundo sino si también es una clase con conciencia 

como clase dominante. La clase capitalista transnacional desde una 
perspectiva marxista es un asunto de fracciones de clase. Desde esta 
perspectiva,  la clase capitalista transnacional es una fracción de clase 

hacer desde este enfoque son: ¿Cúan importante es esta fracción en el 
bloque de poder? ¿Es la fracción hegemónica en el bloque de poder? 
Como clase transnacional ¿es esta fracción hegemónica en todos los 

Asunto importante aquí es cómo la clase capitalista transnacional 
afecta el funcionamiento de los Estados llamados nacionales, es decir 

-
nacional se relaciona necesariamente con el análisis del imperialismo 
desde una perspectiva marxista. La clase capitalista transnacional es en 
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‘globalización’ ha funcionado como tendencia ‘secular’ del sistema. La 
clase capitalista transnacional,  de existir,  sería producto de los cam-

después de la Segunda Guerra Mundial, cambios que se consolidan 
después de terminada la Guerra Fría.

-
stacados investigadores del tema de lo que se ha dado por llamar la 
clase capitalista transnacional. Estos autores son Leslie Sklair, Saskia 

través de estos distintos estudiosos encontramos el uso de diversos as-
-

-
tos, comparten toda una serie de elementos que sirven para ir trazando 
un mapa, aunque preliminar, de la clase capitalista transnacional.

Leslie Sklair
El concepto globalización es importante para Sklair (2001), pero 

lo entiende de una manera particular. Globalización es por un lado un 

-
-

talista transnacional.
El análisis que propugna Sklair se opone al enfoque que coloca 

al Estado en el centro del estudio de la realidad social. Según este en-

-
foque. Sklair propone una visión transnacional de la globalización. El 

de análisis son las prácticas transnacionales. Estas son prácticas que 
traspasan fronteras estatales pero que no se originan en agencias o ac-
tores estatales. Las prácticas transnacionales ocurren en tres esferas o 

En el mundo globalizado en que vivimos,  los Estados nacionales 
siguen siendo importantes aunque no igual que antes. La clase capi-
talista transnacional está presente en esos Estados. Sklair propone que 
en la presente época de globalización la clase socioeconómica domi-
nante es la clase capitalista transnacional. Pero esta clase no domina 
completamente. El Estado es un escenario de lucha entre burócratas 

-
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nalistas por el otro. El concepto de la clase capitalista transnacional 
como es distinto al de burguesía internacional de la teoría marxista. 
Esta clase trasciende las estructuras de clase nacional estatales. No son 
burguesías nacionales interconectándose, son algo más. La clase capi-
talista transnacional se compone de cuatro fracciones interconectadas. 
La fracción dominante es la fracción corporativa, compuesta de los 

-
ca, compuesta de profesionales globalizantes. Finalmente,  la fracción 

el ámbito
una elite de poder o una clase dominante global. El concepto de clase 

Sklair  entiende la transnacionalidad como procesos interactivos 

políticos particulares. Las prácticas transnacionales que le interesan 
son las que no responden directamente a agencias estatales. ¿En qué 
sentido es transnacional la clase capitalista transnacional? [a] Es trans-

-

términos globales. Esta clase concibe sus intereses en términos de 
mercados que trascienden los límites del estado territorial, que son 
cada vez más globales. Intereses que se expresan ideológicamente en 

esta clase tienen una visión de mundo globalizante que los orienta en 

miembros de esta clase comparten estilos de vida similares. Estilos de 
vida que se expresan en patrones comunes de educación superior, de 

-
jos residenciales cerrados, que pueden encontrarse en ciudades a través 

-

Sakia Sassen 
Sakia Sassen (2007) nos habla de ‘nuevas clases globales’.  Al 

hablar de clases explícitamente señala que usa este término en un sen-
tido laxo, más descriptivo que formulación teórica. Aún así habla de la 
necesidad de buscar un método para poder teorizar los procesos con-
cretos de formación de clase. El método necesario debe ser capaz de 
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subjetivas. Habría que combinar la descripción de las posiciones es-
tructurales determinadas por la lógica abstracta del capital con el exa-

globales emergen como resultado de esta combinación de procesos.
Las clases globales son clases emergentes o incipientes. Estas 

clases globales responden a una parcial desarticulación de los vínculos 
nacionales, o mas bien a vínculos estatales particulares. Estas clases 

un señalamiento importante, la ‘desnacionalización’ es parcial. Desna-
cionalización tendría a mí entender dos acepciones principales: por un 

lealtades políticas nacionales.
Sassen enfatiza que no es correcto tildar estas clases de cosmopol-

estricto en este autor. Estas clases más que cosmopolitas son clases 
parcialmente desnacionalizadas. Son el producto de formas de glo-
balidad que no corresponden al cosmopolitismo, tal como lo entiende 
Sassen. El cosmopolitismo sería una orientación del comportamiento 
que respondería a una multiplicidad de lógicas. Estas clases globales, 
por el contrario, son llevadas por una lógica única. Las nuevas elites 

cosmopolitas porque su lógica única es la de la renta, el afán de lucro. 

tal vez solo seres ideales podrían ser cosmopolitas.
Son varias las clases globales emergentes. Según Sassen,  primero 

cabría señalar a un “un nuevo estrato conformado por los profesion-

resultado de la proliferación de redes transnacionales de funcionarios 
públicos. Este grupo está compuesto de especialistas en asuntos vitales 
de la economía global, de jueces envueltos en asuntos del derecho in-
ternacional, de agentes de inmigración, etc.  Estos dos grupos según 
otras interpretaciones formarían una clase capitalista transnacional. 
Una tercera clase global está compuesta de una combinación de grupos 
de trabajadores migrantes desfavorecidos.

-

evidencia precisamente en el análisis de las redes. Las clases como 
las redes no son homogéneas, tienen distintos grados de formalización 
e institucionalización. Las redes globales son irregulares, contienen 
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nodos en donde se concentra la globalidad. Estos nodos son princi-
palmente las ciudades globales, las principales instituciones que se 

William K. Carroll (2010) destaca el hecho que para Sassen,  con 
la globalización,  ha surgido una nueva forma de territorialización. Son 
las ciudades globales, lugares de producción de las industrias de infor-
mación que necesita para su funcionamiento la economía corporativa. 
La globalización transforma pero no trasciende la división territorial. 

nacional es compleja, una cosa no necesariamente quita la otra. Carroll 
tiene palabras de encomio para Sassen por la manera que problema-
tiza dos planteamientos fundamentales de la ciencia social moderna. 
Primero, que el Estado nacional es el envase de los procesos políticos 

-
tuamente exclusivas.

Según Sassen la globalización ha debilitado la autoridad exclusiva 
del Estado sobre las personas. Esto es parte del proceso de formación 
de las clases globales. Pero para muchas personas esto puede ser más 
bien una percepción subjetiva, es el sentido de pertenencia que se ve 
afectado. Sassen señala que para muchos la globalidad “solo se trata 
de una realidad abstracta, de un imaginario o de una predisposición 
subjetiva mas que de una realidad cotidiana” (p. 212). La pérdida de 
poder del Estado nacional en su capacidad de ser fuente de pertenen-
cia e identidad no ha sido igual para todos los estratos socioeconómi-
cos. Los estratos medios son los menos afectados por este proceso. La 

más bajos del sistema social. Este es un planteamiento importante. La 
‘desnacionalización’ no es igual a través de todos los estratos sociales.

Las nuevas clases globales emergentes no son completamente nue-

reposicionado en un marco transnacional a través de un proceso bási-
-

grantes que han existido desde hace siglos ahora adquieren un nuevo 

de elites poderosas”,  pero ahora estas funcionan de otra manera. 
El desarrollo de las corporaciones multinacionales ha contribuido 

-
jado el carácter particular de las economías nacionales. Políticas esta-
tales de privatización han permitido la adquisición por corporaciones 
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a la desnacionalización. Debilita también el poder de los estados na-

mueven a través de mercados globales. Pero, por otro lado, se exagera 
en muchas ocasiones el alcance de esta desnacionalización. La depen-
dencia parcial en ciertos estados nacionales, tales como EEUU, para 
el funcionamiento de estas corporaciones no puede negarse. La globa-
lización no está ausente de nacionalidad, según Michael Mann (2001) 
es substancialmente americana.

De acuerdo a Sassen la nueva clase transnacional de profesionales 
-

ducción, no son necesariamente propietarios en el sentido original de 
la palabra.  Esta clase se distingue además por su alta movilidad. Esta 
clase requiere para existir de una infraestructura física compuesta por 

infraestructura existe en su forma mas desarrollada en las ciudades glo-

híper espacio de la economía global, ahí se encuentra la infraestructura 
organizativa para el funcionamiento de la economía global corpora-

a formarlo.
Otra de las nuevas clases globales se basa en las redes transnacio-

nales de funcionarios públicos. Redes trasnacionales gubernamentales 
existen desde hace siglos,  pero en las últimas dos décadas del siglo 
XX surgieron nuevos tipos de redes gubernamentales interconectadas. 
Estas nuevas redes surgen como parte del proceso de globalización que 

global corporativo que a través de la desregulación busca “desnacio-
nalizar aquellos componentes de la labor estatal necesarios para la glo-
balización de la economía” (Sassen, p. 224).

-
dos”. La globalidad de esta clase es distinta a las anteriores dos. Esta 

es, además, en comparación con las anteriores dos, de escasa movili-
dad.  Esta clase se forma en las ciudades globales en donde se congre-
gan grupos desfavorecidos provenientes de diversidad de países. El 
surgimiento de esta clase es parte del proceso de formación de diáspo-
ras globalizadas. A pesar de su escasa movilidad se da en esta clase una 
especie de transnacionalismo in situ producto de la interacción entre 
grupos nacionalmente diversos en el espacio de la ciudad global.
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Kees van der Pijl 
Kees van der Pijl es pionero en el estudio de lo que otros después 

llamarán  la clase capitalista transnacional. Su primer libro The Ma-
king of an Atlantic Ruling Class (1984) se publica antes de que surja 

el concepto globalización. En este libro el autor se propone estudiar 
el proceso de formación de la clase capitalista para el periodo que co-

que parece ser un aspecto importante de la CCT, al hablar de una ‘clase 
dominante atlántica’. En el proceso de formación de la CCT este es su 
primer cluster

En sus libros Transnational Classes and International Relations 
Nomads, Empires, States: Modes of Foreign Relations and 

Political Economy (2007) van der Pijl, como parte de la historia del 
capitalismo,  hace un recuento histórico desde el siglo XVII del de-

Estado/sociedad diferentes se formaron en la Europa Noroccidental. 
Por un lado lo que van der Pijl llama el ‘corazón-territorial lockeano’ 
(Lockean Heartland), que se habría formado, comenzando en el siglo 

-
dos retadores’ (contender states) que comenzando con Francia tratan 

de desarrollo capitalista. En la región atlántica del ‘corazón-territorial 
lockeano’ la clase capitalista se convirtió desde un principio en clase 
dominante como fuerza transnacional, maximizando su libertad dentro 
del modelo de estado que ideó John Locke. En Francia, por el contrario, 
una clase estatal se impuso sobre la sociedad. La burguesía francesa 
fue relegada a una posición subordinada en el estado absolutista.  El rol 
de la burguesía siguió limitado a ser capital mercantil parasitario del 
Estado, más un obstáculo que un vehículo para el desarrollo capitalista.

-
minio de clase burgués es un sistema de grupos interconectados. La 

-
ticular del poder de Estado que se dio en el ‘corazón lockeano’  ha 

posible una integración transnacional. Una sociedad civil funcionando 
bajo el dominio de un derecho garantizado por el Estado es crucial 
en el entendimiento lockeano. Locke articuló teóricamente las nuevas 
condiciones de reproducción capitalista a tono con la tradición de au-
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toregulación de la clase de los gentry. Esta era una especie de semiaris-
tocracia rural aburguesada sumamente importante en la historia inglesa 

-
cial de estados formalmente independientes, coexistiendo juntos en un 
espacio más amplio compartido basado en el principio de la inviola-

desarrollo del capital como relación social. En el ‘corazón Lockeano’ 
se creó un espacio transnacional que aunque externo a cada uno de los 

que es el ‘corazón-territorial’. 
El ‘corazón Lockeano’ se compone de una estructura geoeconómi-

infraestructura reguladora. Estos estados eran originalmente de habla 
-

sión del ‘corazón territorial Lockeano’ tiene dos aspectos: uno es la 

han llamado ‘Occidente.’
Kees van der Pijl está teóricamente relacionado a otros investiga-

dores que les han llamado el grupo de Amsterdam de teoría de rela-
ciones internacionales. Uno de los planteamientos fundamentales de 

-
estatal como momentos de la dinámica transnacional de acumulación 

clases llevándola a un plano global. Los procesos transnacionales de 
formación de clase son parte de un proceso histórico que viene dándose 
desde hace tiempo, desde mucho antes de la ‘globalización’.  El espa-

-
po de Amsterdam es ver esos procesos de formación en un contexto de 
periodos históricos extensos en donde se dan combinaciones de estado 

En cada una de las distintas etapas en la formación de la ‘clase 
dominante atlántica’ se formularon diversos ‘conceptos de control’ que 
respondían a los requisitos de la fracción de capital directamente en-
vuelta en el proceso de internacionalización. Un concepto de control 

Antonio Gramsci es aquí evidente. Un concepto de control se caracteri-
za por la formulación transcendente de intereses de clase en un proceso 
a través del cual los intereses fraccionales o especiales son arbitrados 
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En su libro Transnational Classes and International Relations 
(1998) Kees van der Pijl abunda sobre el tema de ‘conceptos de con-

la política se fusionan en los procesos transnacionales e históricos de 
formación de clase. Para que ‘fuerzas históricas’ puedan ser capaces 
de participar efectivamente en la competencia por el poder se necesita 
la capacidad de organizar una coalición de intereses alrededor de una 

Un concepto de control ofrece el marco ideológico que en una 
época en particular provee la cohesión de conjunto para la conciencia 
de clase de la clase capitalista. El concepto de control alcanza su máx-
imo de comprensibilidad cuando logra establecer los límites de lo po-
sible/pensable para la sociedad en su sentido más amplio. Un concepto 
de control solo puede funcionar en un complejo de Estado/ sociedad 
Lockeano, en donde intereses rivales pueden organizarse libremente en 
búsqueda del control gubernamental. La transformación lockeana de la 

-
miento transnacional del capital.

En los últimos tres siglos han sido tres los conceptos de control 
que han dirigido la formación de clase capitalista transnacional. Es-
tos son: el liberalismo internacional en competencia con la tendencia 

hegemonía que han logrado estos conceptos expresa la ascendencia de 

con una totalidad en evolución contradictoria.
A comienzos del siglo XX competían internacionalmente una 

‘burguesía liberal internacionalista’ versus una fracción burguesa de 
‘tendencia estatal monopolista’. (El Lockean Heartland vs. Contender 
States). Esta competencia fue superada en el ‘liberalismo corporativo’, 

-
-

tir, impulsado por EEUU, en la expresión ideológica hegemónica de 
la internacionalización del capital en el área atlántica. El ‘liberalismo 
corporativo’ como ideología sintetiza la idea de laissez-faire del libe-
ralismo original con la necesidad de intervención estatal debido a los 

La ideología del liberalismo corporativo se hace hegemónica (se 
convierte en un ‘concepto de control comprensible’) impulsada por 
ofensivas políticoeconómicas dirigidas por Estados Unidos. Una frac-
ción de clase dirigió el proceso basándose en dos importantes experi-

-
versalismo democrático’ de W. Wilson. El ‘fordismo’ fue un compro-
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miso de clase productista basado en la sincronización de la extracción 
de plusvalía relativa con la demanda efectiva, especialmente de bienes 
duraderos. Durante este ‘pacto’ los niveles de ingreso de la clase tra-
bajadora aumentaron a la vez que aumentaba la productividad. Por el 
otro lado, el universalismo democrático de Wilson integraba la política 

amenaza del socialismo.

rasgo fundamental reside en el marco institucional supranacional en 

clase capitalista transnacional surge originalmente como una ‘clase 
dominante atlántica’.  El proceso que lleva a su formación comienza 
después de terminada la Guerra Civil  americana. Comienza a formarse 

Londres a la ciudad de Nueva York después de la Primera Guerra Mun-

Segunda Guerra Mundial en el contexto de la ‘Pax Americana’.
Después de la Segunda Guerra Mundial se entra en una nueva eta-

pa en la internacionalización del capital. El capitalismo se reestructura, 

caracterizaba por un ‘compromiso de clase fordista’. Es este el com-
promiso que comienza a desmantelarse en los años ’70 cuando surge 
un nuevo ‘concepto de control’ marcado por el ‘neoliberalismo’.

La ‘clase dominante atlántica’ se formó como resultado de recur-
-

de las relaciones de clase en la región atlántica que ha eliminado la 
brecha separando los patrones de acumulación e internacionalización 

logra bajo la hegemonía norteamericana, fundamentado en el control 

destrucción masiva (i.e. poderío nuclear).
La contrarrevolución neoliberal es lo que hemos vivido en las 

décadas más recientes.  Los años ’70 fueron años de transición, un 
interregno. De ahí surgió una contrarrevolución preventiva a escala 
global que buscaba echar atrás los compromisos sociales hechos en la 
posguerra. La contrarrevolución neoliberal de los años ’80 introduce 
un concepto de control basado en el rechazo abierto a aspiraciones 
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populares que no sean otra cosa que la búsqueda de riqueza individual. 
Es parte también de este concepto de control la promoción selectiva de 

de la ‘justicia social’ o la ‘emancipación democrática’.  Lo más que 

la disciplina capitalista.
En las últimas décadas se habría dado según van der Pijl un proce-

so de autonomización del capital transnacional. La disciplina del capi-
tal se convierte en una fuerza social autónoma, emancipada del poder 
coercitivo que pueden aplicar los estados. Esto se ha hecho posible 
debido a la transnacionalización de la relación entre capital productivo 

-
pios mecanismos disciplinarios, que son relativamente autónomos del 
poder estatal. La disciplina capitalista se impone directamente, junto a 
o por separado de estados particulares. Un aspecto importante de esto 

-
nales que le han permitido emanciparse del control estatal para formar 
una fuerza disciplinaria colectiva a cuenta propia.

Ahora bien, un punto importante que hace van der Pijl es que la 
formación de clases no es el resultado de tan solo la dinámica inmedia-
ta o reciente del proceso de acumulación de capital. La ‘globalización’ 
no crea una situación uniforme en la formación de clases a través del 

de formación de clase. Esa topografía se forma  por eventos que se 
remontan a los orígenes mismos de la existencia humana, son largas 

Por otro lado, la formación de clase capitalista posee en sus en-
trañas, desde el principio, al transnacionalismo. El capital tiende a es-

-
nizan de forma distinta el espacio social. El capital busca usar el poder 

ninguna singular jurisdicción política.  A diferencia del Estado que or-
ganiza territorialmente el espacio, el capital tiende a preferir un patrón 
‘nomádico’ de organización, moviéndose entre distintas jurisdicciones.

El proceso de formación de la clase capitalista transnacional ocurre 
a través de ‘canales transnacionales’.  Estas son redes de múltiples di-

 pú
del aparato mediático internacional. El proceso es,  además,  transna-
cional porque el campo de acción del capital en donde se da la difusión 



26            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

__________________________

...

Los amos del mundo

estados bajo el dominio de un estado particular o una combinación de 
estados. La ‘Pax Americana’ como expresión de la hegemonía de una 
clase dominante transnacional unida detrás de un concepto de control 

(cadres -
mativa, a un aspecto del poder de la clase dominante que van der Pijl 
llama ‘socialización’.  Los ‘cuadros’ son el resultado de una evolución 

normas sociales se ha convertido en tarea de una categoría especial de 
funcionarios subordinados a la clase dominante. Estos cuadros buscan 
integrar los varios momentos de ‘alienación’ en un mundo integral de 

En el libro Nomads, Empires, States (2007) van der Pijl  trata tam-
bién de ‘intelectuales orgánicos’ de la clase capitalista transnacional. 
Se compone este grupo de hombres de Estado claves, de managers 

las Conferencias Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Foro Económi-

de directorios conjuntos de centros de investigación de política pública 
[think tanks -
laterales. Los ‘intelectuales orgánicos’ de la CCT son los que generan 
las formulas hegemónicas que sustentan el funcionamiento del sistema 
en que la CCT hace las veces de una clase dominante global. Los ‘in-
telectuales orgánicos’ son los que elaboran los conceptos de control 
comprensibles.

Kees van der Pijl no cree que el concepto de ‘ultraimperialismo’ 
-

rialismo. La rivalidad entre las principales potencias imperialistas no 
-

probablemente iban a desarrollar un sistema de colaboración para con-
-

tas. Lenin planteaba que habían unas contradicciones internas al capi-
talismo que hacían imposible evitar la competencia interimperialista, 
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considero es una versión moderada de la tesis leninista. No creo que 

posible, es decir una guerra en que estén involucrados países de Europa 

Lo que sí quiere dejar claro es que,  es irreal considerar que puede 
-

trado. Ese es el “sueño” del “imperio”.  Ese es un sueño de control que 

desaparecido las rivalidades entre las principales potencias del mundo,  

en aumento, particularmente allí,  donde la desigualdad económica se 
combina con una diversidad étnica
una imposición abarcadora de la disciplina capitalista.

William I. Robinson   

indicadores empíricos que apuntan a una integración transnacional de 
-
-

tranjero, el aumento en la consolidación de corporaciones a través de 
fronteras estatales [mergers, acquisitions -
ciero internacional, el aumento en las posiciones entrelazadas dentro 
de la estructura corporativa global.

Según Robinson,  el proceso de globalización capitalista 
tiene como uno de sus aspectos más importantes la formación 
de clases transnacionales. Las economías nacionales se integran 

formación de clases al margen del estado nacional, ¿tal vez en un 

van en caminos opuestos desde su punto de vista.  Robinson quiere 
insistir en que la globalización es ‘desterritorializadora’.  Pero, ¿qué 
exactamente quiere decir esto? William Carroll (2010) tiene una fuerte 
crítica a este aspecto de la argumentación de Robinson. En cualquier 
discusión sobre la CCT,  un asunto importante es como esta se articula 
en un capitalismo que aunque global está todavía conformado por unos 
espacios o territorios divididos entre estados. Para Robinson,  la CCT 

una abstracta carencia de lugar en la forma que Robinson caracteriza 
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en donde el capital se hace móvil, apátrida (stateless
La crítica de Carroll se hace eco del planteamiento de Moore (2002) 

Para Robinson la clase capitalista transnacional es aquel segmento 
de la burguesía en el mundo que representa al capital transnacional. 
La clase capitalista transnacional la componen los dueños del capital 
transnacional, tal como se expresa en el control de las corporaciones 

controla las posiciones cimeras de la economía global. La existencia 
objetiva de la clase capitalista transnacional se fundamenta en la glo-

de capital. Desde el punto de vista de Robinson parece existir una cor-
respondencia directa entre fracción de capital (categoría económica) 

político. No es solo una clase-en-sí, es también una clase-para-sí. Ten-
dencias observables son tal vez prematuramente declaradas irrevers-

surge como parte de un proceso mundial que ha incrementado el poder 

crítico de Robinson pero está de acuerdo que recientemente ha aumen-
tado el poder de la clase capitalista por encima de otras clases. Debido 

global.
De acuerdo a Robinson,  la burguesía transnacional se ha convertido 

en la fracción de clase hegemónica a nivel mundial. La fracción transna-
cional de la burguesía se ha hecho en las últimas dos décadas del siglo 
XX la fracción hegemónica en países a través del mundo. Esta clase ha 

-

nacional. La globalización es el resultado de la lucha de clases. La lucha 

-
cando cambiar la correlación de fuerzas a su favor.

En acuerdo con Sklair,  para Robinson la CCT es transnacional 

burguesías que siguen siendo nacionales, es que ha surgido algo nuevo, 
una clase que trasciende lo nacional porque las coordenadas de la acu-
mulación de capital son ahora transnacionales. En el proceso transna-
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cional de formación de clases los grupos dominantes se fusionan como 
una clase o fracción de clase en el espacio transnacional. (Pero, ¿cúal 
es ese espacio transnacional? ¿Tiene territorialidad?).  No es una bur-
guesía ‘internacional’, es una burguesía ‘transnacional.’ Internacional 

-

produce esto. El sistema capitalista mundial ha entrado en una nueva 
época, la nueva fase transnacional del capitalismo. Nuevas tecnologías 
han liberado al capital de viejas barreras espaciales. (¿Se ha desterri-
torializado?).

Internacionalización ocurre cuando capitales nacionales extienden 
su alcance más allá de las fronteras nacionales. Transnacionalización 
es cuando los capitales nacionales se funden entre sí para formar un 
componente que trasciende las localidades
supranacional en la economía global. [¿Desterritorializado??] Mien-nacional en la economía global. [¿Desterritorializado??] Mien-¿Desterritorializado??] Mien-Desterritorializado??] Mien-
tras en una burguesía internacionalizada tenemos el junte entre burgue-
sías que siguen siendo nacionales, una burguesía transnacionalizada 

-

parece ser sideral. Michael Mann (2001) critica a Robinson señalando 
-

cional se encuentra una globalización internacional que se estructura 
-

-

transnacional.
De acuerdo a Robinson,  la globalización que está ocurriendo aho-

ra es cualitativamente distinta de las globalizaciones que se han dado 
-

ciales. Ahora por el contrario, la globalización es de una integración 
profunda. Particularmente importante es la transnacionalización de la 

lo que ha provisto las bases materiales para la transnacionalización de 

-

La clase capitalista transnacional es una clase dominante global. 
Es una clase dominante porque controla las palancas de un aparato 
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-
nes a nivel global. Esta clase está en el proceso de construir un nuevo 
bloque histórico capitalista global. El sector dominante de las clases 

-
nacional.  LA CCT es una clase emergente,  pero a la misma vez es el 

un largo rato?
Este bloque histórico nuevo dominado por la CCT está compuesto 

de varios grupos o fracciones: a] Los que controlan las principales cor-

-
nacionales, c] Los que controlan los principales partidos políticos, d] 
Los que están al frente de los grandes conglomerados mediáticos, f] 

State manag-
ers) tanto en el Norte como en el Sur.

Otra manera de describir al bloque histórico: La fracción he-
-

También pertenecen al bloque los ‘cuadros’ [cadre], administradores 

foros transnacionales. Otro grupo participe del bloque son los políti-

burguesía transnacional de amortiguador ante la presión de las masas 
pauperizadas del mundo.

La clase capitalista transnacional es una clase emergente. En sus 
estratos superiores encontramos una elite administrativa que hace las 
veces del sector políticamente activo de la clase dominante global. Esta 

Estado transnacional en formación. Este aparato de estado transnacio-
nal es una red emergente que comprende Estados nacionales transfor-

supranacionales sin haber logrado todavía adquirir una forma institu-
cional centralizada.

la misma forma que la construcción de mercados nacionales fue el 
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capitalismo favoreció la creación de Estados nacionales que condujer-

diferente al estado nacional. No es Estado en el sentido weberiano, ni 
tampoco en sentido propiamente marxista. Alexander Anievas (2008) 
ve muchos problemas en la teoría de Robinson de un incipiente estado 
capitalista transnacional. Su teoría de Estado no deja espacio para la 

-
ministradores del Estado. Procesos estructurales se reducen a simple 
epifenómeno de la base económica. El estado capitalista transnacional 
carece de ejército propio, condición básica necesaria para hablar de 
Estado desde muchas perspectivas. Para explicar los procesos de for-stado desde muchas perspectivas. Para explicar los procesos de for-

un concepto más apropiado: imperialismo
De acuerdo a Robinson de la misma manera que en el siglo XIX 

ocurrió un proceso de formación de mercados ‘nacionales’ integrados, 

últimas décadas del siglo XX la globalización habría ido creando un es-
pacio transnacional, una economía globalizada, un proceso productivo 
globalizado. La creación del mercado nacional creó a la burguesía nacio-
nal, ahora la globalización ha creado a la clase capitalista transnacional.

Según Robinson,  la clase capitalista transnacional no es un grupo 
-
-

nal. La cuestión es que ha perdido importancia la competencia entre 
capitalistas nacionales, porque estos han sido desplazados. Los bordes 
de esta clase capitalista transnacional son también indeterminados. El 

su hegemonía. No está claro que el bloque histórico globalista pueda 

una amenaza creciente de parte de las masas desheredadas del mundo.  
Según Robinson también se estaría formando un proletariado transna-
cional, que es algo así como el alter ego de la clase capitalista transna-
cional. Pero este es un tema que no se elabora.

imperialismo. La imagen clásica del imperialismo como una relación 
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-
alidad. Las relaciones de clase del capitalismo global están profunda-
mente internalizadas en cada uno de los estados nacionales. El imperi-
alismo no es lo que era antes. Han surgido nuevas relaciones de poder 

principio organizador del desarrollo capitalista o el marco institucional 

rrollo de dinámicas políticas. 
Robinson exagera la pérdida de importancia del Estado nacional 

-
to reduccionismo económico, porque ni el Estado, ni la nación son 
simples epifenómenos del capitalismo. Exagera por lo tanto también 

argumentación de Robinson sobre un Estado transnacional un ejemplo 
aleccionador de los peligros que encierra un enfoque reduccionista en 
el análisis del poder de estado. El poder económico de las corporacio-
nes transnacionales en la economía global se traduce de manera simple 
en una encarnación fantasmal de poder político global. En esto, como 
dice Stokes (2005), los argumentos de Robinson se parecen a la noción 

que no se puede hablar de Estado transnacional hasta que tengamos 

A pesar de todo lo que dice sobre el estado capitalista transnacional 
Robinson curiosamente no está de acuerdo con el concepto “ultraimpe-

-

que ocurre es que los capitales nacionales se confabulan para no com-

entre los capitales es sistémicamente endémico,  pero que ahora la 
competencia asume nuevas formas en la era de la globalización que no 
necesariamente se expresan como rivalidades nacionales.

La clase capitalista transnacional se ha establecido como grupo sin 
identidad nacional. Es debatible si esto es una tendencia o una reali-
dad. ¿Cuan cosmopolita es realmente esta clase? Robinson señala que 
la competencia ahora no es necesariamente entre capitales nacionales. 

-

conglomeraciones transnacionales que se expresan a través de canales 
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la participación de instituciones internacionales.
Los Estados nacionales continúan existiendo pero se han trasfor-

han transnacionalizado con la globalización. Transnacionalización pa-
rece querer decir también desterritorialización. Las relaciones sociales 
no tienen que verse necesariamente enmarcadas en un espacio territo-

relaciones sociales más allá del marco del Estado nacional o el sistema 

-

ha ido surgiendo un ‘aparato’ que Robinson llama el Estado Capitalista 
-

Estados nacionales son capturados por fuerzas capitalistas transnacio-

de capital global por encima de procesos de acumulación locales de 
capital. El marco institucional del sistema interestatal ha entrado en 
contradicción con los procesos de desarrollo del capitalismo global. El 
Estado está en proceso de transformación en consorcio con la restruc-

Philip McMichael (2001) critica a Robinson acusándolo de “fe-
tichismo económico” – la tendencia de atribuirle poder autónomo al 
mercado. El Estado nacional no es simplemente una forma temprana 
de envase protector del capital. El estado nacional es producto históri-

ía 
sustituidas por la globalización. El estado nacional, dice McMichael, 
ha sido el principio organizativo de la política capitalista,  pero no de 

Para Robinson existe una relación compleja entre el Estado ameri-

-
talista transnacional. El Estado americano es el engranaje fundamental 
en la maquinaria del Estado capitalista transnacional dedicado a repro-

-
tales americanos contra otros capitales nacionales,  sino la competen-
cia entre particulares conjuntos transnacionales en la economía global.
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Lo que tenemos en la actualidad es diferente al imperialismo de 
antes porque ahora lo que se ha formado es el “imperio del capital 
global”.  Este imperio tiene una particular relación con el imperialismo 
americano. La capital de este imperio, por razones históricas, está en 

estabilizar el sistema capitalista global. Han surgido nuevas formas de 

ha facilitado esta transformación. Estos cambios han sido el resultado 
-

den responde no a los intereses del capital americano como tal sino al 
capital transnacional (pero claro, aunque no quiera enfatizarlo, mucho 
de ese capital es en origen americano). Debido al poder estructural de 
EEUU en la economía mundial, señala Stokes (2005), los desenlaces 

-

El nuevo estado imperial
La cuestión sobre el Estado capitalista transnacional es uno de los 

en la argumentación de Robinson. Otras interpretaciones más acerta-
das se han hecho sobre el fenómeno que Robinson ha querido capturar 
con el concepto de estado capitalista transnacional. Ya en 1989 Susan 
Strange había hablado del surgimiento de un ‘imperio transnacional’.  
Este es un imperio no-territorial, que mas sin embargo tiene su capi-

la dominación política directa. Este imperio traza los límites dentro de 
los cuales otros países tienen que escoger entre opciones limitadas.  Es 
un imperio ‘transnacional’ porque se busca defender los intereses de un 
capital transnacional que procede no solo de Estados Unidos.

Allá para la misma fecha que Robinson comenzaba a desarrollar 
sus argumentos sobre el Estado capitalista transnacional, Leo Panitch 

-
-

estructura de poder que se ha ido entrelazando a través del planeta en la 
segunda mitad del siglo XX. Panitch critica al concepto globalización. 
Este es un concepto ideológico que como toda ideología busca resaltar 
ciertos asuntos para ocultar otros.  Esconde el papel activo que han 

esos Estados (i.e. EEUU) en el advenimiento de la globalización. Los 
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cambios que han ocurrido en la economía a nivel mundial en las últi-
mas décadas se ‘naturalizan’,  es como si hubieran ocurrido sin la in-
tención consciente de nadie en particular. La globalización se presenta 
imparable e inevitable, tal como si fuera una fuerza de la naturaleza. 

obstáculos a la acumulación del capital. 
Para Panitch presentar a los Estados en la actualidad como enti-

dades de poder cada vez más reducido ante los embates de las fuerzas 
del mercado es una de las falacias principales de la ideología neoliber-
al. Lo que ha ocurrido no es un debilitamiento del estado sino un nuevo 

que ha sido el resultado de gestiones que los mismos estados han to-
mado, particularmente el estado americano.

En los años ’70 se aceleraron los procesos de cambio que van a 
tildarse de globalización. Durante esos años Panitch dice que Nicos 
Poulantzas (1975) hizo unos señalamientos que aún tienen pertinencia. 
Poulantzas resaltó la capacidad social transformadora del capital mul-
tinacional al interior de cada uno de los países en que está presente. Se-

llevado a la disolución de la burguesía nacional como concentración 
coherente de intereses de clase. Y planteó que el Estado, lejos de perder 
importancia en la gestión económica, tomó un nuevo rol en la coordi-

locales.
La crítica del concepto globalización que hace Panitch no es para 

negar los importantes cambios que han ocurrido en la economía a nivel 
mundial en las últimas décadas, es para cuestionar la interpretación 
que se hace. En los años ’70 nació una nueva era imperialista, surgida 

estadounidense en Vietnam. Dio comienzo a una nueva época de domi-
nación americana. Un nuevo imperialismo no territorial que no necesi-
ta un control político directo como en el caso de las colonias clásicas, 
ni tan siquiera un control político indirecto estilo neocolonial. Ahora el 
control es de un nuevo tipo. Poulantzas planteaba que este control se 
daba ahora a través de la “reproducción inducida de la forma del poder 

cada estado”.  Esto lo que quiere decir es que “las relaciones de pro-
ducción características del capitalismo monopolista norteamericano” 
se han establecido con carácter dominante al interior de los otros países 
principales. Junto a esto se han reproducido al interior de estos países 

-
rollo del imperialismo americano. Poulantzas pudo percibir la capa-
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cidad de EEUU para reestructurar radicalmente el capitalismo global 
de forma que se pudiera reproducir de manera novedosa su dominio 
imperial. Estados Unidos ha impulsado a través de distintos acuerdos 

-
ternacionalmente,  sino también al interior de cada país. El propósito 
fundamental de estos tratados internacionales es asegurar que el capital 
extranjero tenga los mismos privilegios que el doméstico al interior de 
cada Estado. De ahí viene la “reproducción inducida” del imperialismo 
que expone Poulantzas.

William K. Carroll 
En su libro The Making of a Transnational Capitalist Class (2010) 

William Carroll plantea que la pregunta de si existe o no una clase 
-

nes’ o ‘evidencia anecdótica’,  hace falta una investigación empírica 
-

ticular, ¿preguntándose si existe una comunidad corporativa transna-¿preguntándose si existe una comunidad corporativa transna-preguntándose si existe una comunidad corporativa transna-
cional? El enfoque de Carroll nos indica que podemos echar un vistazo 
al tope de la clase capitalista al examinar la composición de las jun-

encadenamiento o entrelazamiento (interlocking) de juntas de directo-
res que se da para formar unas redes de elite.

Para Carroll está claro que la elite corporativa no es lo mismo que 

también los que le sirven de intelectuales orgánicos, (asesores, aboga-
dos, etc.). Estos son los que representan los intereses corporativos en 

muchos capitalistas que no participan activamente en las juntas de di-
rectores. Pese a estas limitaciones,  estudiar a la elite corporativa nos 
ilumina sobre la organización de la clase capitalista, o por lo menos 
sobre su tope.

los directores corporativos forman una comunidad corporativa, esto es,  
-

-
dad tradicional. La comunidad corporativa transnacional está desco-
nectada de cualquier localización en particular, su cohesión se logra a 
través de la interacción personal que se da entre directores corporativos 
entrelazados. Es además una comunidad que se organiza no de abajo 
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hacia arriba, sino todo lo contrario. Se trata de una minoría organiza-

entrelazados cumplen no solo con una función de control económico 

político. Los directorios entrelazados sirven para expresar el poder del 
capital tanto en un sentido instrumental como expresivo. Instrumental 

a crear solidaridad entre los principales directores corporativos con el 

de hegemonía de clase.
Los directorios entrelazados vinculan entre sí a los miembros de 

facilitar un punto de vista global e integrar lo que pueden ser poten-
cialmente intereses económicos contradictorios. Los miembros de los 
directorios corporativos tienden también a estar presentes en los di-
rectorios de otras instituciones tales como grupos de asesoramiento 

-

-
gemónicos.

Carroll lleva a cabo una investigación sociológica sistemática 
sobre organización social de elite basándose en el análisis social de 
redes (social network analysis). Según Carroll,  esta es la técnica 
metodológica más rigurosa en las ciencias sociales para trazar un mapa 
de relaciones sociales. Esta técnica nos permite hacer una cartografía 

estructura social, creando un mapa de la elite corporativa global que 
toma en cuenta la dimensión del espacio. La fuente primaria de inves-
tigación que usa Carroll son los informes corporativos anuales. Esta 
fuente es fundamental para examinar el entrelazamiento entre directo-
rios corporativo. Se puede determinar quien está presente en más de un 

Carroll estudia la formación de la comunidad corporativa global a 

esta comunidad.  Para este propósito,  lleva a cabo un análisis longi-
tudinal de las redes globales de directorios entrelazados para exami-

capitalista transnacional no solo en términos de visión estratégica,  sino 
también en su condición estructural. Se necesita examinar estas redes 
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entrelazadas para determinar si se juntan para formar un componente 
global o si más bien se dividen en componentes nacionales.

-
ización a lo que en realidad era una nueva etapa en la internacional-
ización del capitalismo.  Cambios importantes ocurridos en las últimas 
décadas del siglo XX en los patrones de comercio internacional e in-
versiones de capital crearon la base económica para la formación de 
una comunidad corporativa transnacional. Las inversiones de capital 

-
les del siglo XX. Con este aumento surgió un cambio en la forma de 
la internacionalización del capitalismo, que es lo que han llamado glo-
balización. La globalización no ha sido suave, ni continua o uniforme. 
Procesos de regionalización desmienten cualquier interpretación terri-

inversiones extranjeras, aunque más ‘globalizadas,’ seguían concen-
trándose entre los países capitalistas más desarrollados.

-
torios entrelazados) en su conjunto está compuesta de una combinación 

eje interregional principal es el que vincula a América del Norte con 
Europa. Estos directorios entrelazados indican la formación de una 
clase transnacional. Se evidencia la construcción de una comunidad 
corporativa con un centro en torno al área del Atlántico Norte. La in-
vestigación de Carroll tiende a corroborar los planteamientos de Kees 
van der Pijl sobre una clase dominante atlántica bajo la hegemonía 
americana.  Ahí es que se concentra la formación (cohesiva) de clase. 

La red transnacional no elimina a los Estados nacionales. La red 
transnacional es una superestructura que descansa sobre bases nacio-

en formación no contradice que la ‘gobernanza corporativa’ se dé to-
davía principalmente en un marco nacional estatal.

Un punto bien importante en la argumentación de Carroll, con-
trario a lo que dicen otros, es que la formación de la clase capitalista 
transnacional no puede reducirse a un efecto de la globalización. Evi-
tando reduccionismos económicos Carroll plantea que entre la acumu-

-
ación contingente. Existe una desconexión relativa entre la formación 

capitalista transnacional que exista por sí sola. Carroll señala que la 
-
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nacionales. 
Como parte del estudio de la formación de la clase capitalista 

transnacional,  Carroll examina también la contribución que han hecho 
cinco importantes grupos de formulación de política pública. Estos son 
el International Chamber of Commerce (ICC) [1919], las Conferencias 
Bilderberg [1952], la Comisión Trilateral [1973], el Foro Económi-

Sustainable Development [1995]. Estos grupos pueden considerarse 
como agencias de formación de clase capitalista transnacional. La ar-
ticulación de los intereses de la clase capitalista transnacional requiere 
presencia mas allá de las juntas de directores corporativos, a lugares en 

-
ces diseñar estrategias de acción. Es en grupos globales de formulación 

Un punto importante que trae Carroll es que en estos grupos globales 
de formulación de política pública están prácticamente ausentes los 

redes que forman estos grupos tienen cierto tipo de ‘imperialismo co-
lectivo’ como una de sus facetas. El poder de la clase capitalista trans-

¿Cuán transnacional es la clase capitalista transnacional? Según 
-

pacialmente concentrada en las ciudades globales del Atlántico Norte. 
Los capitalistas transnacionales siguen parcialmente empotrados en 

espacio social supranacional que está surgiendo. Carroll divide a la 
elite corporativa global en dos segmentos. Los entre-enlazadores (net-
workers

los ‘transnacionalistas’,  los directores de las principales corporacio-

Hacia 2006,  Carroll encuentra que el segmento transnacional opaca 
todas las redes nacional estatales, a todas menos a la red nacional de 
EEUU. Esto es testimonio del peso económico de Estados Unidos a 
nivel mundial. El segmento transnacional de la elite global corporativa 
está internamente integrado,  pero no como un grupo a cuenta propia. 
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Aunque la cohesión interna de la clase capitalista transnacional va cre-
ciendo,  existe todavía más bien como puente a través de redes nacio-
nales duraderas.

Los entre-enlazadores nacionales siguen siendo la espina dorsal de 
la elite corporativa global. Este es además un sector cohesivo, pero lo 

Carroll dice haber encontrado evidencia empírica para una versión con 

Ha tenido lugar un declinar parcial de las comunidades corporativas 

principios del siglo XXI las redes nacionales son todavía mas ‘densas’ 

Carroll se pregunta sobre la capacidad de la clase capitalista trans-
-

les del siglo XX la CCT posee una red bien integrada que se extiende 

interconectada con una capacidad en aumento que puede conducir a 

grupos globales de formulación de política pública la CCT va adqui-

-
-

-

del que habla van der Pijl.
Los argumentos de principio del siglo XX hechos por Karl 

-
rialismo” aparecen como acertados un siglo más tarde. La formación 
de la CCT se expresa hasta cierto punto como una ‘santa alianza entre 
imperialistas’.   Organizaciones tales como la IMF, WTO, Banco Mun-
dial, OECD pueden entenderse como expresiones del tipo de imperial-

Algunas preguntas básicas

no discrepan en quiénes son o cómo o cuándo se ha formado la nueva 
elite de poder. ¿Quiénes componen la clase capitalista transnacional? 
Para Sklair,  la CCT es la clase que corresponde al momento presente 
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del capitalismo, época de globalización. No es lo mismo que una bur-
guesía internacional porque trasciende los límites nacionales estatales. 
La CCT está compuesta de cuatro fracciones interconectadas: la frac-

consumerista. Todas juntas forman una elite de poder o clase dom-
inante global. De las cuatro fracciones la corporativa es la fracción 
dominante. Para Sklair,  la CCT está compuesta de personas que com-

Sassen no articula  sobre la clase capitalista transnacional como 
tal, habla más bien de ‘nuevas clases globales’.  Una o dos de estas 
están conectadas con lo que otros llaman la CCT.  La primera de es-

transnacionales’,  en otras palabras,  la capa gerencial en las grandes 

más importantes organizaciones internacionales tales como la IMF, 

principales ‘ciudades globales’.  Para Sassen estas clases globales no 
son cosmopolitas como dicen otros. Cosmopolitismo sería un tipo de 

Lo que aparenta ser cosmopolitismo es un tipo de desnacionalización, 
queriendo esto decir principalmente una desconexión parcial con los 
vínculos estatales. Las primeras de estas dos clases son de una gran 
movilidad, circulan con facilidad entre las ciudades globales. En el 
caso de la tercera clase global, su movilidad es más bien subjetiva, 
al convivir entre un conjunto multicultural de desfavorecidos,  pero 
igualmente experimenta cierto tipo de desnacionalización. La globali-
dad que ejerce estos efectos transnacionalizantes no afecta a todos por 

del sistema social.
Para van der Pijl la CCT tiene un nombre anterior que es la ‘clase 

región donde todavía se concentra su cluster principal. La CCT son los 
que controlan las grandes corporaciones multinacionales, las agencias 

lo que podría llamarse clases o grupos auxiliares. Están, por ejemplo, 
como funcionarios subordinados a la clase dominante, los ‘cuadros’ 

va más allá de lo puramente ideológico. Este grupo se compone de lo 
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que podrían llamarse los ‘intelectuales orgánicos’ de la clase capitalista 
transnacional.

Para William Robinson,  la CCT está compuesta por los dueños 
del capital transnacional tal como se expresa en el control de las cor-

es la fracción hegemónica en un ‘bloque histórico’ emergente. Otros 
grupos o fracciones de este bloque de poder son elites administrati-
vas en variedad de esferas de la actividad institucional transnacional. 
La CCT no es lo mismo que una burguesía internacional, la CCT tra-
sciende lo nacional porque la acumulación de capital se da ahora en 

transnacional de formación de clases en donde grupos dominantes a 
través del mundo se fusionan en un espacio transnacional. Este parece 
ser un espacio desterritorializado, un no-lugar que se presenta como 

planteamientos llegan a veces, como señala Mann (2001), a niveles 
extravagantes (bizarre).

Con un enfoque diferente,  William Carroll lleva a cabo una inves-
tigación cuantitativa buscando contestar la pregunta de si existe una 
comunidad corporativa mundial. Busca de esta manera poder darle un 
vistazo al tope de la clase capitalista. Poder evidenciar empíricamente 
no la totalidad de la CCT,  pero su elite. La investigación de Carroll 
corrobora algunos de los planteamientos de van der Pijl sobre la cen-
tralidad en la CCT de una ‘clase dominante atlántica’ bajo la hege-
monía americana. Las redes que componen la estructura de la CCT son 

Bien importante es saber: ¿Cuándo se formó la clase capitalista 
transnacional?

existencia es un hecho crucial para poder entender la formación de clases 
sociales en el presente momento histórico en que vivimos. Para Sklair la 
CCT es una clase nueva que coincide con ese otro fenómeno nuevo que 
es la globalización. Sassen habla de clases globales precisamente ‘nue-
vas’.  Están apenas surgiendo, pero no es un fenómeno completamente 
nuevo. Son formas novedosas, tal vez más intensas, de algo que existe 
desde hace mucho tiempo. Inmigrantes, diásporas, elites internaciona-
les existen desde hace mucho,  pero funcionaban de manera distinta en 

-
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después de terminada la guerra civil americana. Pero sus orígenes son 
aún más remotos, podrían encontrarse desde el siglo XVII en una región 

la CCT es una clase nueva producto de la globalización actual. Esta es 
diferente a formas anteriores de la globalización, ahora más profunda. 

una clase dominante global según Robinson. Se exagera aquí el grado de 

relativamente homogénea. La CCT aparece como una clase que domina 
full-spectrum a través del mundo. Una fuerte crítica a Robinson proviene 
de Anievas (2008) quien señala que en la visión de Robinson, globa-
lización es homogenéizante en lo que respecta a la desterritorialización 
cuando lo que se observa es más bien procesos de regionalización. La 
transnacionalización por otro lado, señala Anievas, se observa más bien 
en algunas pocas regiones del mundo. 

Por otro lado, es fundamental saber: ¿cómo se formó la clase 
capitalista transnacional? Para Sklair es producto de la globalización, 
aunque a la vez la CCT son quienes han impulsado el proceso de de-
sarrollo de la globalización. Para Sassen estas nuevas clases globales 
son el resultado de una combinación de procesos. Las clases sociales 

lado,  son el resultado de acciones tomadas por grupos particulares. 
La CCT ha surgido junto al desarrollo de las grandes corporaciones 
multinacionales. Políticas estatales de privatización han alimentado su 
crecimiento. Añadiría que se han nutrido también del crecimiento de 
las agencias internacionales, de la ONU a la IMF, que surgen a partir de 
la posguerra a la sombra de la hegemonía estadounidense.

Para Robinson la formación de las clases transnacionales resulta 
del proceso de globalización. Según Robinson las economías naciona-
les se integran transnacionalmente. Esto tiene como resultado que la 
formación de las clases este menos atada a la ‘territorialidad’.  La ex-
istencia objetiva de la CCT se basa en la globalización de los procesos 

Sin embargo, según William Carroll,  lo que han llamado global-
ización es una nueva etapa en la internacionalización del capitalismo. 
Importantes cambios en la estructura económica mundial crearon las 
bases para el surgimiento de la CCT. Pero para Carroll la CCT no se re-
duce a efecto de la globalización. La relación entre formación de clase 
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el asunto de, clase capitalista trans-
nacional?
logrado completar la cohesividad que busca. Para Sklair, por ejemplo, 
los estados nacionales siguen siendo importantes a pesar de la glo-
balización. Los Estados son escenarios de lucha en donde participa la 
CCT en pro de su agenda,  pero donde tiene que lidiar con la oposición 
‘nacionalista’. Para Sassen estas clases globales son clases emergentes 
o incipientes. Estas clases existen como partícipes en redes transna-

concentra la globalidad.
Para Robinson, por el contrario, la clase capitalista transnacional 

es no solo una clase-en-sí,  es también una clase-para-sí. Es una clase 

un proceso mundial que ha incrementado el poder del capital vis a vis 
los trabajadores. En las últimas décadas esta clase se ha convertido en 
la fracción de clase hegemónica en el mundo. Ha subordinado otras 

competencia feroz al interior de la CCT, pero ha perdido importan-
cia la competencia entre capitales nacionales. La CCT es la fracción 

crecientemente retado por las masas desposeídas del mundo. Carroll es 
más sobrio en su análisis al plantear que la CCT  todavía es una clase 

resueltas que limitan el desarrollo de la CCT en esa dirección.
La clase capitalista transnacional es inseparable de su contexto 

ideológico. Para Sklair  globalización  es un ‘discurso’ ideológico im-
pulsado por la CCT, a la misma vez que es un proceso real de cam-
bio.  Bien importante en la argumentación de van der Pijl es lo que 

hegemónicos de clase. En el desarrollo histórico de la CCT se han for-
mulado distintos ‘conceptos de control’ ajustados a las necesidades del 

del siglo XX el ‘concepto de control’ lleva el nombre de neoliberal-
ismo.

La relación de EEUU con la CCT es importante tema de discusión. 
Para van der Pijl la formación de la ‘clase dominante atlántica’ se ha 
dado en sus últimas etapas en una época de hegemonía estadounidense.  

El imperialismo en su sentido anterior ha sido desplazado por el “im-
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perio del capital global’. Ese imperio por razones históricas tiene su 

las elites transnacionales que lo controlan. En la CCT los capitales de 
origen americano están ampliamente representados,  pero estos ahora 
se han transnacionalizado, que parece indicar cierto grado de dester-
ritorialización según Robinson.

Discusiones recientes en torno a la clase capitalista transnacional 
han traído de nuevo a colación planteamientos hechos hace un siglo 

está de acuerdo con que el momento que vivimos a principios del siglo 

del siglo XX. No es así porque,  según van der Pijl,  no ha desapa-
recido la rivalidad entre las potencias imperialistas. Pero esto no es 

podría tal vez haber sido ‘domesticada’ bajo la hegemonía estadou-

globalmente administrado. Es un sueño de control que choca contra la 

Para Robinson,  la clase capitalista transnacional es una clase 
dominante global porque controla un aparato de Estado transnacional 
emergente. La CCT está en el proceso de construir un nuevo ‘bloque 
histórico’ a nivel global. Estos son procesos que otros han categorizado 

-

dentro de cada uno de los estados como fuerza interna. Los Estados 
modernos se han transnacionalizados con la globalización. Robinson 

utilidad para describir la situación actual. Según Robinson lo que plan-

confabulaban para no competir. El argumento de Robinson es que la 
-

nos nacionales sino entre conglomerados transnacionales.
Según Carroll la clase capitalista transnacional está compuesta en 

su casi totalidad por capitalistas del centro del sistema mundial capi-

representados. Por esta razón las redes que forman a la CCT como grupo 
asumen  la cara de un ‘imperialismo colectivo’.  Carroll opina que los 

-
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evancia a comienzos del siglo XXI. La clase capitalista transnacional es 
hasta cierto punto una ‘santa alianza entre imperialistas’.

La clase capitalista transnacional y el imperialismo
La literatura sobre la clase capitalista transnacional se conecta 

con consideraciones sobre el imperialismo en nuestros tiempos. De la 
misma manera que surgen nuevos estudios sobre la posible existencia 
de una clase dominante mundial o una elite global, también ha cobrado 

A principios del siglo XXI nos encontramos con un nuevo tipo 
de imperialismo. Son importantes las diferencias con el imperialismo 
de la época de Lenin hace 100 años. Ahora bien, en algunos aspectos 
fundamentales el imperialismo no ha cambiado mucho. Todavía se in-

en el caso de EEUU, se establece una especie de imperio de bases mili-
tares regadas por el mundo. Pero algunos pueden argumentar con soli-
dez que ahora el imperialismo no es una fuerza que hace presión desde 
fuera, es una fuerza que se reproduce desde adentro de cada formación 
estatal. Existe en la construcción de las estructuras de poder internas. 
Es aquí que entra el asunto de la clase capitalista transnacional. Esta 
es la representación en clase de una fracción del capital a nivel global: 
el capital transnacional. Desde este punto de vista la clase capitalista 
transnacional existe tendencialmente como fracción (¿dominante?) del 
‘bloque de poder’ en cada Estado territorial, a la vez que existe a través 

transnacional.
En la discusión sobre el imperialismo en la época de Lenin se 

podía hablar de una burguesía ‘nacional’ versus una burguesía ‘com-
pradora’.  Las burguesías nacionales eran imperialistas o estaban en 

‘compradoras’,  por el contrario,  eran entidades parasitarias al servicio 
de los intereses imperialistas. En el imperialismo actual esta distinción 

un bloque de poder que se repite a través de distintos países en donde 
la fracción dominante tiende potencialmente a ser la clase capitalista 
transnacional. Esta clase a nivel global se compone de fracciones na-

-
dos Unidos la dominante.

-
-
-
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sión colonial en oposición a los otros imperios coloniales del mismo 

de las maneras de desarrollo del capitalismo.  En otras palabras, no 
era la “última etapa del capitalismo” como decía Lenin. Al momento 

planeta a una guerra mundial. Veía como resultado de la guerra dos 

corto armisticio antes de una guerra aun más destructiva. Eso fue lo 
que en la actualidad ocurrió. El otro escenario era que el imperialismo 
fuera sustituido por una ‘Santa Alianza’ entre imperialistas. Una feder-
ación entre los Estados más fuertes que renunciarían a la competencia 
militar entre ellos. (Esto es lo que acontecerá después de la Segunda 
Guerra Mundial bajo el liderato estadounidense, reforzándose aun más 
después del deceso de la Unión Soviética.) El ‘ultraimperialismo’ rep-

-
mos procesos monopolísticos imperantes en la economía.

una estructura de poder a nivel global que perpetua una desigualdad 
marcada entre las regiones pertenecientes a lo que Immanuel Waller-
stein llama el sistema mundial capitalista. Esta estructura de poder ha 

imperial global o simplemente se habla de ‘imperio’. Esta estructura se 
-

dial: el IMF, el World Bank, etc. Y a través de las instituciones político-
militares de la ‘gobernanza’ global: Naciones Unidas, la OTAN, etc. 
Detrás de todos esos procesos a nivel global encontramos a la clase 
capitalista transnacional.

-
tura acabada.  Sus instituciones económicas son las más desarrolladas: 
IMF, Banco Mundial, etc. Sus instituciones políticas son un paquete 

-
stituciones, tanto económicas como políticas, cargan los dados a favor 
de unas regiones del planeta sobre otras. 

En la actualidad,  Estados Unidos sigue siendo la superpotencia,  

simple. Es una estructura de poder fundamentada en una alianza políti-
co militar que posee importantes elementos consensuales más allá de 
simples imposiciones. En esta alianza EEUU es hegemónico,  pero 
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Acciones y reacciones: 
Formas de la discriminación hacia 
los migrantes bolivianos en Buenos 
Aires1

RESUMEN
Este trabajo pretende mostrar algunas de las formas frecuentes que ad-
quiere el fenómeno de la discriminación hacia los inmigrantes bolivia-
nos que residen en Buenos Aires, Argentina. Se examinarán tanto las 
acciones discriminatorias como las reacciones a ellas, considerando 
tanto la bibliografía primeramente, quiénes son los que discriminan, 

discriminados a esas acciones. Se busca así contribuir con futuras pro-
puestas de acción e investigación que consideren los efectos de la dis-
criminación en el acceso a derechos por parte de amplios sectores de 
la población. [Palabras clave: Migración, discriminación, bolivianos, 
agencia].

NATALIA GAVAZZO2

Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
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ABSTRACT
This article aims to show some of the current forms of discrimination 
against Bolivian immigrants in Buenos Aires, Argentina. It will exam-

-
-

lines that should take into account the effects that discrimination has 
Key-

words:
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INTRODUCCIÓN

Desde el punto del vista del Derecho, como en la Declaración 
discriminación  

como “toda distinción, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnicos que tenga por objeto o 
por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o 
en cualquier otra esfera de la vida publica” (Art.1). Ahora bien, como 
fenómeno social, la discriminación resulta bastante compleja no sólo 

formas heterogéneas. Por esta razón, las diversas formas en que se 

En numerosas ocasiones, se busca explicar la discriminación 
relacionándola con otros fenómenos como la estigmatización, la xenofobia 

racismo puesto que todos ellos condenan a ciertos sujetos (los “otros”) 
a una situación de desigualdad en un modelo de relaciones de poder. Esta 
situación incluso suele vincularse con variables socioeconómicas, de 
modo que se entiende tanto a la discriminación como al racismo como 
efectos de la “racialización de las relaciones de clase” 

3 Así, el “otro” en 
cuestión puede ser discriminado por una sumatoria de factores que van 

ideologías que son percibidas como “anormales”. Cuando se superponen 
distintas categorías estigmatizantes en un mismo sujeto, los estudios 
hablan de discriminaciones múltiples (Pacecca, Courtis, 2005). En todos 
estos casos, podríamos distinguir entre la discriminación estructural o 
difusa

acciones discriminatorias (actos de personas concretas 
contra personas concretas por causas particulares) (Rivero, 2006). En estas 
últimas, existen formas que son directas indirectas, es decir que 
algunas son sutiles (como el uso de ciertos apelativos con desconocimiento 
de sus efectos) mientras que otras son explícitas (lo puede incluir altos 

tipos de discriminación: la intercultural intracultural (Inarra, 2006). 
En la primera, se  discrimina a los “otros” externos del “nosotros” de los 
grupos social de referencia, mientras que la segunda se enfoca en los 
“otros” internos. 
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diversos estudios que se enfocan en las formas que el fenómeno de la 
discriminación adquiere en los lugares en donde éstos se asientan (Rex, 

Aires en particular, se han llevado a cabo varios trabajos que –en 
conjunto- echan luz sobre las diversas formas de la discriminación. 
Especialmente dirigida a los inmigrantes de origen latinoamericano 
adopta (Oteiza, Novick & Aruj, 1997) la discriminación hacia los 
bolivianos que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA)4 se ha constituido como centro de la creciente atención en los 

no suele ser el centro de los estudios sino sólo un elemento -incluso 
contextual- en las explicaciones de otros aspectos de la migración, en 
este trabajo se busca indagar las complejidades del fenómeno de la 
discriminación, explorando las diversas formas que adquiere en la vida 
cotidiana de este grupo de inmigrantes. Se tendrán en cuenta no sólo las 

las acciones
el propósito de lograr un panorama lo más amplio posible, se presentarán 
algunas de las numerosas formas de la discriminación hacia los 
inmigrantes provenientes de Bolivia, mostrando los distintos contextos 

relevancia a las situaciones de discriminación en la vida cotidiana, en 

pero también a las que ocurren en contextos institucionales, tales como 
escuelas, hospitales, o reparticiones públicas. Asimismo se observarán 

reacciones por 
parte de quienes son sus destinatarios, se reseñarán luego algunas 
respuestas institucionales e individuales de los bolivianos frente a 
la discriminación. En ocasiones, los estudios migratorios tratan la 
discriminación como un proceso de dominación de arriba a abajo en 

se le presta a los movimientos de resistencia o a las formas novedosas 

agencia de los inmigrantes frente a las formas 
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provenientes tanto de la bibliografía relativa a la inmigración boliviana 

Ciertamente, el modelo vigente en las últimas décadas en este 
país “ha agudizado las desigualdades sociales al punto máximo 

en las prácticas de discriminación en al menos cuatro aspectos” 
(INADI, 2005, p. 45). Primero, se han potenciado las tradicionales 

podemos partir de que “en algunas de las formas que adquiere el trato 
a los inmigrantes bolivianos en Argentina es central la vigencia del 

como indígena, que generalmente son de estratos socioeconómicos 

“bolitas”.5 De este modo, un migrante puede ser discriminado por ser 
extranjero, ser boliviano, ser indígena, ser pobre, evangelista, moreno 

a la vez, como es el caso de las mujeres migrantes jóvenes (Pacecca, 
Courtis, 2005). Algunas de estas formas discriminatorias también 

familias migrantes.
En este contexto desfavorable, aparece un nuevo marco que 

afecta a los bolivianos que residen en Buenos Aires. En contraste con 

asegura una amplia gama de derechos a los extranjeros residentes en 
el país. A pesar de constituir un paso hacia adelante en materia de 
garantías a los derechos humanos, se mostrará que cuando se indaga 
cómo transcurre la vida cotidiana de ciertos grupos de inmigrantes 
queda en evidencia la distancia existente entre lo que es el encuadre 
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absoluta entre ambas, no deja de ser importante examinar las diversas 

ese sentido, si la entendemos como la obstrucción en el acceso a ciertos 
derechos e incluso mediante el entorpecimiento de las interacciones 
sociales a través del fortalecimiento de estereotipos negativos, es 
claro que la discriminación sigue siendo una problemática relevante 

Explorar la discriminación hacia los migrantes bolivianos en el 
AMBA, como veremos a lo largo de estas páginas, implica recorrer un 
abanico amplio de situaciones. Para comenzar, resulta imprescindible 
destacar tres casos emblemáticos ocurridos en los últimos años que 

en el acceso a derechos. En primer lugar, en el año 2000 los quinteros 
bolivianos que desde la década de 1980 se dedican a la explotación 
hortícola en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Escobar, 

en reiteradas oportunidades. En un período de unos pocos meses, se 
sucedieron aproximadamente 50 ataques, llevados adelante con una 
modalidad similar a la empleada por la represión ilegal durante la 
dictadura:

La escena se repite desde hace dos meses en las quintas 
donde los bolivianos plantan frutas y verduras. Al grito de 
“¡Policía!”, grupos encapuchados de entre seis y doce 
hombres armados entran a las casas pateando puertas. (…) 
Como los montos robados no son grandes, los investigadores 
sospechan que los ataques podrían tener otro objetivo: 
sembrar el pánico para que los quinteros dejen la zona y 
vendan “de apuro” tierras que pueden cotizarse muy bien en 
el mercado inmobiliario, porque están rodeadas de countries 
y barrios privados. (Clarín, 29 de junio de 2000).

Otro caso emblemático que sucedió en 2001 es el de Marcelina 

quienes murieron al ser empujados desde un tren en movimiento. 
Según el reporte periodístico, 

la mujer subió al tren con varias bolsas en un brazo y su 
bebé en el otro. De pronto se vio envuelta en una discusión: 
un hombre al que sin querer rozó con una bolsa la empezó a 
insultar. El hecho no terminó ahí: alguien, a quien todavía 
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—boliviana— y a su nene. Murieron los dos. (Clarín, 23 de 

Finalmente, en marzo de 2006, Edgar Espejo, un joven boliviano de 
20 años, fue privado de su libertad por policías federales no uniformados. 

dos balazos, lo abandonaron en la orilla del Riachuelo –el límite sur 

los fundamentos del fallo, se cita el “odio a una nacionalidad” como 
agravante del delito. 

Estos tres casos tienen en común el hecho de que la excusa o la 

de las víctimas. Si son bolivianos o bolivianas (o si lo parecen) a 
menudo se pone en marcha, de maneras más o menos explícitas, una 
argumentación que avala el menoscabo de derechos, como si la no 

se pretende mostrar que, a pesar de que la Constitución Nacional, los 
pactos internacionales6

Discriminatorios7 garantizan a los extranjeros el goce de derechos 

previas a esas normativas, persisten a lo largo del tiempo. Por esta razón, 

que eso genera en quienes la sufren permiten comprender los vínculos 

las estrategias desplegadas en casos concretos, se espera introducir en 

derechos para todos en condiciones de igualdad.

ACCIONES
Discursos públicos y medios de comunicación
Tanto las organizaciones de la colectividad boliviana como los 
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la década de 1990, en diversos ámbitos estatales surgieron discursos 

de desigualdad que atravesaba el país. Buena parte de estos argumentos 
fueron recogidos por los medios de comunicación, que en más de una 
oportunidad desataron verdaderas cazas de brujas mediáticas contra 

Por ejemplo, el ministro del Interior Carlos Corach, del gobierno 
cada país tiene que regular la 

de desocupación. Si no regulamos la cantidad de gente que entra al 
mercado, agravamos la desocupación” (Clarín, 25 de enero de 1999). 
Asimismo, el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Eduardo Duhalde, estableció la “defensa del trabajo argentino” como 

 

particularmente del boliviano- como competidor desigual fue difundida 
por la Unión Obrera de la Construcción – República Argentina 

que decía “Que no se apoderen del pan nuestro de cada día con la 
importación de mano de obrera clandestina. Defendamos los intereses 
de los trabajadores argentinos”.

limítrofes. En agosto de ese año, 10.000 obreros de la construcción 
marcharon pidiendo seguridad en las obras (Grimson, 2006, p. 83). Sin 
embargo, los obreros bolivianos que concurrieron a la movilización 

provenientes de las columnas del sindicato, cánticos tales como “somos 
bolitas”.

El extranjero no sólo fue señalado como “ladrón” de trabajo, sino 
también como ladrón a secas. En 1994, el jefe de la Policía Federal 
sostenía que ciertos delitos como “los arrebatos, el descuidismo, 

delictivas no son obra de delincuentes autóctonos, sino producto de 
corrientes inmigratorias no queridas provenientes de países vecinos” 
(Clarín, 19 de septiembre de 1994). Así, se habló de la extranjerización 
del delito
grandes ciudades a la presencia de inmigrantes de países vecinos, tal 
como enfatizó el propio Corach: “No decimos que el problema de la 
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Pero la inseguridad tiene muchísimos orígenes. Uno de ellos lo 
muestran las estadísticas de la Policía” (Clarín, 25 de enero de 1999).

En 1995, el canciller argentino, Guido Di Tella, manifestó su 
preocupación ante una estimación que sostenía que  hacia el año 2020, 

Este pronóstico se completó con dos frases pronunciadas 
en Londres: “We want to be near the rich and the beautiful. We don’t 
want to be with the horrible people” (Página 12, 11 de junio de 1995). 

Por su parte, los medios de comunicación no sólo recopilan 

sociedad. La abundancia de discursos xenófobos contra la migración 
latinoamericana ha sido sumamente dañina. Los casos más brutales 
han provenido casi siempre del multimedio conformado por Radio 

La 
Primera. El discurso siempre enfatizó las diferencias culturales que 

8 

de las mujeres del Altiplano a la hora de asumir el rol de madres: 

Los campesinos (bolivianos), desde su ignorancia, porque 
hay que hablar de un país que tiene un nivel de analfabetismo 
enorme, donde las cholas siguen pariendo colgándose de los 
árboles y largan en posición vertical al feto sobre la tierra; 
ellas mismas cortan el cordón, ¡una cosa impresionante! Se 
pueden ver en uno de los principales ríos que atraviesa La 
Paz nadar los cadáveres de los chiquitos, porque abortan de 
manera natural; pero para ellas no hay un valor en eso, es 
ancestral. Si lo puedo tener, lo puedo tener; si no, lo tiro al 
río –como tiramos a los gatos. Su moral y su cultura así lo 
permiten, hay que entender a ese país.” (Página 12, edición 
del 17 de marzo de 2005. 

La televisión también ha transmitido diversos programas del 
denominado periodismo de investigación, en los que con más matices, 
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las experiencias de los migrantes en Argentina. Uno de ellos –Liniers, 
barrio de frontera 9 – mostró distintas visiones del barrio, donde la 
comunidad boliviana aparecía como una presencia establecida, 

vecinos más antiguos que despotricaban contra la ocupación de las 
calles. Distinto fue el caso de un informe sobre “La noche boliviana”, 
presentado en el programa Policías en acción, en donde los estereotipos 

los testimonios recopilados. “El boliviano es borracho” o “la mujer 
boliviana es más fácil” fueron algunas de las frases que se escucharon 
en esta transmisión. 

Al mismo tiempo los migrantes son presentados como “víctimas”, 
tal como sucedió en diversos medios luego del incendio de un taller 
de costura clandestino en la Ciudad de Buenos Aires. En diversas 
coberturas se mostraba a los bolivianos como “esclavos” que 

mediatización de la cuestión- como explotadores de sus propios 
compatriotas. Un programa del ciclo “La liga”, titulado El camino 
de la esclavitud, emitido en junio de 2008 por Telefé, se proponía 
documentar el recorrido desde El Alto, en La Paz, Bolivia, hasta los 
talleres textiles de Buenos Aires. La conclusión que parecía extraerse 
de todo el proceso era bien sencilla: en Buenos Aires, ser boliviano es 
ser víctima explotada, o victimario explotador. En palabras del director 
del periódico Renacer Boliviano: “No es que el programa mintió o 

blanco más fácil:  en vivo”.

institucionales, no han sido ajenos a la creación o cristalización de 

constantemente ubicados en el lugar de otro.

Espacio urbano, espacio público y ámbito laboral
Es común que en los espacios públicos de la ciudad ocurran 
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realizan actividades comunitarias en la calle o en las plazas pública. 

& Tapia, 2005), disputas entre vecinos por el uso de los espacios en el 

2008). 
Es importante resaltar que actualmente más de la mitad de los 

bolivianos que viven en Argentina residen en el Área Metropolitana 

donde, además de convivir, recrean gran parte de sus practicas de 

Gavazzo, 2002). No sólo son sede de las organizaciones, sino que en 
estos barrios reconocidos como “bolivianos” se reproducen diversos 
hábitos vinculados al país de origen: restaurantes, lugares para bailar, 

 
muchos casos la red de contactos se restringe exclusivamente a los 
connacionales (incluso de la misma región de Bolivia) que residen en 
la misma área urbana. 

Aunque los migrantes circulan por los diversos lugares vinculados 

de acceso a la vivienda mediante redes de connacionales, numerosos 

vivienda por fuera de los circuitos étnicos. Ese fue el caso de un joven 
profesional boliviano. Luego de presentar ante la inmobiliaria todos 
los requisitos solicitados para alquilar un departamento, así como 
documentación adicional requerida por el dueño de la propiedad, 

una explicación concreta de por qué no –salvo un gesto de la empleada 
que aludía a la nacionalidad del interesado al momento de devolverle 

Ciertamente, muchas de las personas entrevistadas comentaron 
haber sido agredidas por vecinos, con el famoso “boliviano, ¡volvete a 
tu país!” No es raro que estas expresiones estén ligadas a suspicacias de 
los vecinos más antiguos en relación con la acumulación económica de 
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parte de la colectividad boliviana, como vimos en el caso de Escobar. 
Otro ejemplo fue observado durante la celebración de la Virgen de 
Copacabana, en un barrio del sur de la Ciudad, en el que residen 

los acusaba de vender droga: “Si no, ¿cómo pueden comprar todo al 
poco tiempo de llegar?”.

El transporte público  también es un espacio frecuente de tensión. 
Elba10, una mujer boliviana de aproximadamente 40 años, relata un 

hija de madre boliviana, recuerda una conversación escuchada en un 

Parecés un boliviano”. 
Sin embargo, en Argentina, la cancha de fútbol ha devenido uno 

xenófobas. Los cánticos contra los seguidores del club Boca Juniors 
suelen tener como blanco a los bolivianos. Por ejemplo: 

“… En el barrio de la Boca / viven todos bolivianos / que 
cagan en la vereda / y se limpian con la mano. / Los sábados 
a la bailanta / se van a poner en pedo [embriagar] / y se van 
de vacaciones / a la playa del Riachuelo. / Hay que matarlos 
a todos mamá / que no quede ni un bostero”. 11

“… Viven en un ranchito / les llaman los bosteros / cuando 
llueve un poquito / de mierda se llena el ropero. / Mitad son 
paraguayos, mitad son bolivianos / porque no se van todos al 
altiplano”.

Fernando, un abogado argentino hijo de padres bolivianos, 
que participa en diversas organizaciones de la colectividad, dejó de 
concurrir a los partidos de fútbol en su adolescencia: “Fui a ver un 
partido entre Boca y River, y los cantos que escuché… Después de 
eso me dije: yo no voy más”.  Señala que este tipo de situaciones no 
ocurre únicamente en la cancha: “Una vez, en 1997, fui a bailar a 
un lugar muy conocido y concurrido, y escuché al disc jockey incitar 
con «el que no salta es boliviano»”. También, Florencia opina que 
los lugares bailables son espacios frecuentes de discriminación: “no 
te dejan entrar por tener rasgos indígenas, porque sos morochito más 
allá de la ropa”. 

provenientes de Bolivia generalmente trabajan en puestos poco 
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que pueden dar lugar a la sobreexplotación. En el ámbito urbano, los 
principales empleos son en la construcción, en el comercio (en ferias, 
puestos callejeros, o locales, en pequeños talleres ligados al rubro 

actualizan los estereotipos más comunes. En la construcción, donde los 

Vargas (2005) destaca las caricaturas en las paredes como un recurso 

funcionó durante años un mercado, que fue erradicado en 1984. A 
partir de la erradicación, muchas de las vendedoras bolivianas que 
comercializaban allí sus productos comenzaron a ocupar las veredas 
lindantes para continuar con la venta. Norberto, miembro fundador de 
la FACBOL (Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas) señala 
que la policía les sacaba sistemáticamente la mercadería, “las metía de 
las mechas en carros celulares y la llevaba a la comisaria” de la zona, 

las vendedoras. Cuando el comisario fue acusado de actuar sin orden 
judicial que avalara el procedimiento, ordenó a sus subordinados: 
“¡Qué se vayan todas estas bolitas mugrientas!”.

Por otra parte, en los últimos años, especialmente en la Ciudad 

visibilidad los pequeños talleres textiles gestionados por bolivianos 

1990, trabajando para empleadores coreanos. Los talleres alternan la 
producción de prendas de bajo costo con la tercerización para grandes 
marcas. Sin embargo, por un complejo conjunto de razones (Courtis 

casi con exclusividad mano de obra paisana– opera por fuera de las 

que se incrementaron en 2006, luego de que uno de estos talleres se 
incendiara accidentalmente, ocasionando la muerte de 6 personas –
entre ellas, 4 niños que vivían allí, porque era el lugar de trabajo de sus 
padres. Varios de estos casos fueron judicializados, con suerte diversa. 

en su fallo que las extenuantes jornadas de trabajo de los costureros 
bolivianos –en condiciones precarias e incluso de encierro– son 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)           63

_____________________________

...

NATALIA GAVAZZO

funciona como una especie de cooperativa” (Página 12
de 2008). Es decir que el incumplimiento de la legislación laboral por 

“costumbres” imputadas a las víctimas.
Sin embargo, la discriminación no afecta solo a quienes se 

desempeñan en los sectores más desprotegidos. También, la sufren los 
profesionales en el pago de salarios más bajos que los que deberían 
cobrar (INADI, 2005, p. 95), pero también de modos más sutiles. Por 
ejemplo, se han registrado situaciones en hospitales públicos donde 
algunos pacientes se niegan a ser atendidos por profesionales de 
origen boliviano. O también, como recuerda Mario, médico boliviano 
residente en Buenos Aires, en forma de “sugerencia obligatoria” 
desde la patronal. Mario trabajaba como traumatólogo de guardia en 
un hospital municipal de conurbano bonaerense. Cuando el hospital 
pasó de la jurisdicción municipal a la provincial, “los extranjeros 
fuimos conminados a nacionalizarnos o naturalizarnos para mantener 
nuestro puesto. Pero nos dieron poco tiempo para hacer el trámite, 
y como no llegamos al tiempo establecido fuimos echados, pese a 
nuestra antigüedad en el cargo”.

provenientes de Bolivia portan también un fuerte estereotipo 

alabados como “buena gente”. Ciertamente, este estereotipo podría 
ser considerado la base de ciertas formas de discriminación bastante 

justamente por esta razón, que los bolivianos además son buscados 
para ciertas ocupaciones que requieren condiciones de trabajo fuera 

laboral), lo que además genera el resentimiento de otros trabajadores 
con quienes supuestamente compiten en el mercado. 

Los organismos de control migratorio
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) es el organismo de 

al igual que –hasta hace algunos años- las fuerzas de seguridad 
federales: la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, 

12 Estas fuerzas conforman la 
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en pos de la documentación se suma el trato no siempre cordial de 

nacionalidades destacan lo complejo que suele el trámite migratorio, 

realiza por primera vez. En una conversación informal, un antiguo 
empleado de la DNM se quejaba: “los bolivianos no entienden cómo 

2007, el trato discrecional también afecto a la Ministra de Justicia de 
Bolivia. Cuando la delegación boliviana estaba en el aeropuerto, a 
punto de embarcar, un funcionario migratorio de Argentina la separó 

Torrico, una mujer quechua que viste ropas 

para participar en un evento vinculado a los derechos humanos de 

funcionario de Migración murmuró diciendo, ‘¿cómo esta india va a 
ser diplomática?’, y a gritos me dijo ‘che, che, che, mamita salí de ahí, 
vení’», relató la ministra Torrico ( , 26 de julio de 2007).13

Los casos de discrecionalidad en los pasos terrestres entre 

exige dinero a cambio de “agilizar” el cruce. Puesto que sobre todos 

de “portación de rostro” se les suelen realizar controles que rara vez 
se practican sobre otros ingresantes. Como el caso de un hombre que 
volvía de Bolivia tras una corta vacación fue detenido en la localidad de 
Tres Cruces por personal de Gendarmería Nacional, quienes después de 
subir al bus, le habrían dicho: “Vos, bajá con todo tu equipaje, el resto 
puede seguir”. Luego se le hizo un examen radiológico, interrogatorio 

droga. Tras estar detenido dos días, perdiendo el pasaje de retorno, 
fue dejado en libertad. Sin que mediara una denuncia, ni ningún otro 

casi 50 pasajeros que habían abordado el micro en Bolivia. Por su 

maltrato con que suelen realizarse, algunos organismos de derechos 
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requisas en frontera (CELS, 1997, 1998, 2000).
También son harto frecuentes los casos en que la Policía Federal 

intercepta personas con supuesta “cara de boliviano”. En otro caso 
registrado durante esta investigación, un hombre joven se encontraba 
una tarde caminando por una de las principales avenidas del barrio 
de Floresta (Ciudad de Buenos Aires), cuando fue interceptado por 
un policía que le pidió el documento. Ante las explicaciones de haber 
salido de su casa sin el DNI, el policía lo recriminó: “en este país, si 
no tenés documento vas preso; a no ser que me des una colaboración, 
para no tener que llevarte a la comisaría… Con la cara que tenés, 
estás en el horno…”.

Escuelas y hospitales

afecta también a las familias –que no siempre pueden elegir otra escuela 

menguados los recursos institucionales que les permitirían atender las 
tensiones que la diversidad plantea a un sistema estructurado para la 
homogeneización. 

panorama en aquellas escuelas argentinas que cuentan con una 

 Si bien la escuela no reproduce 

naturalizarlos en el pensamiento cotidiano (Sinisi, 1999). Es decir que, 
en ocasiones, los mismos docentes estigmatizan a los niños bolivianos: 
“los bolivianos son muy lentos, atrasados; no se puede esperar otra 
cosa de una cultura milenaria, atrasada (...) es natural que sean 
así... Vienen con una pobreza cultural.”; o: “todavía están bajando 
del cerro, cuando están en 5º grado recién llegan”.Sin embargo, a 
pesar de estos estereotipos negativos, los niños bolivianos suelen ser 
más aceptados que otros grupos (tales como los gitanos) porque “no 

unida y apoya la tarea escolar” (Sinisi 1999). 
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también espacios en los que la discriminación no es una presencia 
desconocida. Al igual que en las escuelas, los estereotipos vigentes en 

bolivianos como un “otro” con el que no se puede establecer una 
buena comunicación. Los profesionales de la salud se quejan de 

médico: son los pacientes quienes no comprenden los tratamientos ni 
las indicaciones de cuidado (Caggiano, 2007). No sólo se reproducen 

especialmente del ámbito de la salud. Diversas investigaciones sobre 

sistema público creen que los pacientes bolivianos (tanto varones como 

consideran que algunas conductas difundidas entre ciertos migrantes 
son riesgosas para la salud. Las más mencionadas son la posición en 
cuclillas para el parto, el valor dado por las parturientas a la placenta, 
la negativa de muchas de ellas frente a la cesárea, el rechazo a las 

Sin embargo, a veces no hace falta recurrir a las “diferencias 
culturales” para discriminar. En un trabajo realizado en la provincia 

de rechazo basadas en la noción de que los inmigrantes bolivianos no 
necesariamente tendrían derecho a recibir atención médica.14 Al igual 

se exige la presentación de DNI (Documento Nacional de Identidad) 
como requisito indispensable para dicha atención. A pesar de que el 

que se niegan a darla. Como relató una pediatra de un hospital público 
“Después vino otra mujer boliviana con un niño tuberculoso, 

que no había mucho que hacer, porque estaba dañado. También se 
pidió ayuda al Consulado; a ese niño se pidió llevarlo directamente a 
Bolivia y se lo dejó en Bolivia para que siga en su país digamos [...] En 
la ambulancia se lo llevó hasta La Quiaca y de La Quiaca a Bolivia y 
que se haga cargo su país” (Caggiano, 2007). 
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REACCIONES

¿Cómo perciben las personas estas situaciones de discriminación? 

se responden tanto desde el ámbito individual como desde el 
institucional. Si bien las respuestas a estas preguntas son variadas, la 

frecuente reacción es la negación. La negación reviste distintas formas: 
o se trata de situaciones que nunca le sucedieron al entrevistado o 

bien le sucedieron, le podrían haber sucedido a cualquier persona –
argentina o boliviana por igual. Aunque ciertamente muchos de los 
entrevistados no han sido discriminados por su región o su ubicación 

en el relato de ciertos hechos de su vida. Es que asumirse como sujeto 
de discriminación es, en alguna medida, ponerse en un doloroso e 
incómodo lugar de víctima. Por ejemplo, Norberto: “yo no he sentido 
agresión porque alguien me llame «bolita», porque es peyorativo pero 
de una manera muy limitada. Me lo dijeron pocas veces, o no lo he 
querido escuchar. Yo no soy victima de ningún tipo de discriminación, 

 O Isabel, 
que cuenta que nunca se sintió discriminada porque “no parezco 
boliviana, sino de Tucumán o Salta”.

organización de base, considera que no todos discriminan por igual: “la 
discriminación no es de la gente que somos más, sino de la gente que 
tiene. Ellos mismos son los que dividen. «Vienen a quitar al trabajo», 
dicen, y ellos mismos le dan trabajo: a bajos costos hacen trabajar a 
la gente boliviana desocupada. Y mientras al empresario le conviene 
pagar menos, por los medios difunde lo contrario”. Elba recuerda las 
agresiones que su hija menor sufría en la escuela, al punto de no querer 
asistir. Otra madre relata el reto de una maestra a una niña boliviana a la 
que descubrió copiándose de un niño argentino: “bastante hicieron en 
venir a Argentina como para que además te copies”. Sofía, llegada a 

que en la escuela primaria la maestra la obligaba a compartir el pupitre 
con una compañera de origen chino. Fernando relata un episodio en 
una clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
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“disculpe, profesor, ¿los 
bolitas van a votar a mi presidente?”

origen boliviano es otra de las maneras de huir de la discriminación. 
Una entrevistada señala que muchos niños bolivianos o descendientes 
de bolivianos que concurren a escuelas argentinas se sienten incómodos 
con la cultura de su familia. Incluso, un grupo de teatro (Sutiay Chaska) 
presentó una obra titulada “Me avergüenzan tus polleras” referida a 
esta problemática. Para quienes crecieron en Argentina, la posibilidad 

marcación étnica. Sin embargo, como destaca Fernando, las situaciones 
siempre son ambiguas: “Una vez una chica morochita, que se notaba 
que era de la zona andina, la insultaron y le dijeron «boliviana de 
mierda». Ella respondió «yo no soy boliviana, soy argentina»”. Estas 
condenada por tu defensa. Como si ser boliviano fuera una mala 
palabra”. 

Es interesante notar que, a pesar de la importancia del campo de 
estudios migratorios, tanto en el pasado como en el presente, resulta 

generaciones, aparentemente el tema de las “segundas generaciones” 
aun no ha sido explorado del mismo modo que lo fue para otros 

que se está manteniendo en el campo de estudios migratorios tanto 

García Borrego, 2003) para analizar el caso de los descendientes de la 
población boliviana.15 

lo general no han respondido a las agresiones. Cuando Elba fue 
insultada por adolescente en el autobús, no respondió: eran “chicos 

que en una oportunidad respondió verbalmente ante expresiones 
discriminatorias: “yo lo escuché una vez, dos veces y le dije «¿qué 
tenés contra los bolivianos»?”. Sin embargo, destaca que los amigos 
bolivianos que la acompañaban hicieron oídos sordos. Para muchos, 
“es mejor ignorar que sentirse doblemente agraviado”, o temer las 
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represalias. Las repetidas experiencias como las aquí descriptas dejan 
“te atraviesa 

terriblemente y te marca toda la vida. Hay gente que tiene temor de ir 
 El efecto de desvalorización 

ciertamente desalienta reacciones más activas. Respecto a los inicios 
de su militancia, Martín recuerda que “siempre tenía dudas de cómo 
agruparme. Soy de otro país, y tomaba con temor o con timidez las 
cuestiones organizativas”. 

A menudo, la percepción de la discriminación está en la raíz de 

que en los bailes no decía que era hijo de bolivianos porque “pensaban 
que quería hacerles algo y yo quería bailar”, pero la incomodidad hizo 

“Yo 

junto sólo con quienes son como yo”. Como resume otra entrevistada, 
“es más fácil integrarse al otro que es igual, que integrarse a otro 
que lo excluye.” Sin embargo, la autoexclusión también puede ser 
promovida: “en otra escuela de Barrio Norte que voy le pasa lo 
mismo a una nena boliviana; yo que la madre la saco y la mando a 
una escuela donde vayan solo bolivianos para que no sufra. Se lo dije, 
pero no me escucha. Para mí, es mejor que los bolivianos estén con 
bolivianos, ¿viste cómo los coreanos se juntan entre ellos, y nadie los 
carga?” (Sinisi, 1999).

Otra forma de enfrentar la discriminación es dejar a un lado 

“hay un mundo de lindos y un mundo 
de feos, y el estereotipo de los bolivianos cae dentro de los feos”. 

lindos. 

jóvenes bolivianos), o cambios en los hábitos de consumo cultural 
devienen armas fundamentales para pasar como no-boliviano. También 

Norberto, la estrategia del disfraz es útil incluso para las actividades 
comerciales: “cuando traen bananas de Bolivia le ponen la etiqueta de 
Ecuador. Si saben que son bolivianas, ¿quien las va a comer?”. 

Sin embargo, la discriminación genera dos movimientos de 
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lugar en la sociedad argentina. Sofía, que creció en Buenos Aires con 
el estigma de “ser boliviana”, recién de adolescente viajó a Bolivia. 
Allí bailó Morenada (una de las danzas folkóricas más importantes 

“boliviana”. “Yo no crecí en un barrio con gente boliviana. (…) La 
Argentina es una madre que me dio todo. Yo tengo mi educación, mi 
vida, todo argentino. Todo. Pero Bolivia es mi patria. Es como mi 
madre verdadera”. Por otro lado, los estereotipos de “lo boliviano” 

sus miembros “hoy hay de todo: paraguayos, bolivianos, argentinos… 
Ya no es una organización de la colectividad, es una organización 
grande. No hay más eso de «vos sos de la colectividad, vos no sos de 
la colectividad»”. 

Acciones institucionales: pasar a la acción 

por ello dedican gran parte de su tiempo al activismo cultural. Entre 
los activistas encontramos tanto a personas que, previamente a su 
migración, han participado en actividades de promoción cultural en 

nietos argentinos de antiguos migrantes. En este movimiento, enfocado 

contexto migratorio (Gavazzo, 2002), encuentran además un espacio 

desconocida o estigmatizada en la sociedad de destino.16 
Junto con la práctica de danzas folklóricas por parte de las 

fraternidades17, existen también iniciativas provenientes de quienes, 

“autóctonos” u “originarios”. Según Fernando, “están diciendo «yo 
soy así, esta es mi música, esta es mi habla, mi idioma, estas son mis 
costumbres, este soy yo». Integrar no es decir «yo me quiero parecer 
a vos», es respetar a cada uno como es.” Desde esta concepción, se 
han realizado espectáculos musicales, teatro, poesía, muestras de cine 

“abrimos las puertas del San Martín 
[uno de los centros culturales públicos más prestigiosos e innovadores 
de la Ciudad de Buenos Aires] y metimos un espectáculo boliviano. Y 
decidimos conseguir el Teatro Cervantes y lo logramos. No llevamos a 
Zulma Yugar18, que hubiese sido una entrada fácil, sino a los collas de 
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la villa. ¡Tenés que hacer cosas, hacerte conocer, mostrarte! Es como 
en el fútbol: sino te mostrás, no te pasan la pelota.”.

La difusión cultural es una herramienta tanto para el reconocimiento 
social como para la reconstrucción (o reinvención) de una identidad 
que, en el contexto migratorio, permita articular a los diversos “otros 

“Paceños, cochabambinos, benianos, potosinos, todos hablan distinto. 
Y no por eso son menos bolivianos”. Estas diferencias, rara vez vistas 

Según Sofía, 
de todos los colores; de fútbol, de baile, de mercado. Pero hay como 
una nacionalidad que sí los une. Yo creo que a cualquier boliviano 
que escucha una cueca, o «Viva mi patria Bolivia», se le escapan unas 
lágrimas”.

Las estrategias desplegadas por los activistas culturales permiten 

manera útil para pensar en las capacidades de agencia. Pero ¿puede 
lograrse un fortalecimiento únicamente a través de la difusión cultural? 

lo boliviano ocasionalmente emergen 

podían agruparse en dos tipos: por un lado, las relacionadas con 

organizaciones culturales. Las organizaciones villeras jugaron un 
importante papel en los procesos de erradicación de villas. Si bien no 

de ejemplo para luchas posteriores. Ese fue el caso de la antigua Villa 
Piolín –convertida en el barrio actualmente conocido como Charrúa– 
donde la resistencia a las órdenes de desalojo promovió la organización 

organizaciones culturales –ligadas a las antiguas instituciones tales 
como la Asociación Boliviana de Buenos Aires, de 1933 (Gavazzo, 
2007)– comenzaron a crecer cuando el movimiento villero se debilitó. 
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Entre ellas, se destacan la Colectividad Boliviana de Morón
actividades se centran en lo festivo en donde las manifestaciones 

Asociación de Reivindicación 
Marítima (que si bien se autoreconoce como política organiza diversos 
eventos sociales similares al de otras asociaciones culturales). 

medios de comunicación bolivianos se fortalecieron, al tiempo que 

creó la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas (FACBOL), que 
luego se dividió dando origen a FIDEBOL (Federación Integrada de 
Entidades Bolivianas). Las divisiones internas entre las federaciones 
no impidieron la ocasional realización de eventos conjuntos,  tal como 

que algunas organizaciones fueron fundadas por líderes con historia 

También han surgido grupos relacionados con actividades 

feriantes del barrio de Liniers, la Asociación de Feriantes “Bonorino” 
de Bajo Flores o la Asociación de Feriantes Latinoamericanos que 
organiza la Feria Urkupiña en La Salada, una localidad ubicada al 

Colectividad 
Boliviana de Escobar, fundada en 1990, reúne a casi 500 miembros 

de las más poderosas de la comunidad (Pizarro, 2007).  
A este rico panorama organizacional se le debe agregar el 

Movimiento Boliviano por los Derechos Humanos (MBDH), formado 

Ramírez, al frente de la organización en sus inicios, relata que el primer 
“existe 

un movimiento de derechos humanos, que está al lado de la familia y 
que irá poniéndole piedras a la impunidad”. Más adelante, el MBDH 

porque veíamos que 
había muchas falencias, faltas de conocimientos por parte de nuestros 
paisanos de saber cuáles son sus derechos”. Con el tiempo, el MBDH 
se focalizó en el seguimiento de casos judiciales relacionados con 

quienes integran el MBDH rompen con el estereotipo del boliviano 
sumiso: “Dentro del MBDH hay personalidades muy fuertes, y nos 
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miran con respeto. Nosotros sacamos presos desde acá, desde un 
teléfono. Es que vas y te plantas: «este es mi lugar, aquí estoy yo, soy 
del movimiento, dame respuestas». Se descolocan.”.

Al igual que con la muerte de Marcelina Meneses, los ataques 
a los quinteros de Escobar detonaron la participación de muchos 
bolivianos. Los reclamos de justicia a las autoridades de la provincia 
fortalecieron a la Colectividad Boliviana de Escobar. Las gestiones 
de la institución ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires resultaron en la instalación de un sistema de garitas de 
vigilancia en comunicación directa con las fuerzas de seguridad, que 

comerciantes de la zona se organizaron no sólo para evitar los abusos, 

Con anterioridad, en 1997, varias organizaciones de diversas 

hicieron declaraciones a la prensa. 
Ante los excesos de Radio 10 reseñados en páginas anteriores, 

unas 500 personas de origen boliviano se dieron cita en los estudios 

la comunidad boliviana sólo pudieron dejar una carta de protesta, la 

adhesiones. La presencia de migrantes provenientes de Bolivia en 

de la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de 
Losada, miles de bolivianos residentes en Buenos Aires se movilizaron 
desde el Congreso Nacional hasta la Embajada de Bolivia. Portaban 
una amplia gama de reclamos, desde muertos en enfrentamientos hasta 
las polémicas decisiones respecto de la explotación de los recursos 
naturales. Los entrevistados recuerdan las caras estupefactas de los 
porteños que veían una columna de miles de banderas bolivianas, 
wiphalas19, grupos de sikuris20

explicarles los motivos de la movilización.  

diciembre de 2001, el entonces presidente del Club Atlético River 
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Plate, recogiendo la triste tradición xenófoba del fútbol, declaró que el 
club contrario “solo tiene más seguidores si se suman los extranjeros. 
En las villas hay como mínimo un 50% de extranjeros. Viven en 
condiciones de hacinamiento, y la mayoría es de Boca. Muchos se 
están yendo... Así que cuando hablamos de quién tiene más, hay que 
ver a qué nos referimos” (Olé, 14 de abril de 2002). A partir de estas 

Actos discriminatorios. La respuesta del juez sostuvo que “Los dichos 
expuestos en el marco de la nota periodística responden claramente 
alusiones comunes en el marco de la rivalidad futbolística de River y 
Boca, y el folklore que gira en torno a un espectáculo de gran adhesión 
popular no puede dejar de ser valorado al tiempo de poner en marcha 
el derecho penal”. A consecuencia del fallo, los denunciantes enviaron 
cartas a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), a los fanáticos del 

la falta de sanciones a quienes se expresan en términos discriminatorios. 

X+integración  era un grupo conformado por jóvenes bolivianos e hijos 
de bolivianos que, en la sede de la Asociación Deportiva Altiplano (ADA) 

desde distintas dependencias del Estado (nacional, provincial o municipal), 

otros que deciden crear fundaciones, asociaciones civiles o simplemente 

REFLEXIONES FINALES
En este trabajo hemos resaltado la importancia de atender a los 

patrones de la discriminación hacia los bolivianos en Argentina para 

denigra a una gran parte de la población argentina que es la que proviene 
de migraciones de otros países latinoamericanos. Tanto los bolivianos 
como los demás inmigrantes de la región comparten el estigma de “ser 

en ocasiones como un todo, como un grupo único, estigmatizado. 

emergió en parte gracias a los inmigrantes transatlánticos que aportaron 
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tanto entre los migrantes como entre los argentinos, condenando a los 
bolivianos a una posición de subordinación en la estructura social en la 
que el derecho es algo ajeno, tal como se mostró a lo largo del trabajo.

En la primera parte analizamos algunos de los ámbitos más 
referidos -tanto en la literatura como en los testimonios de los 
entrevistados- como las instituciones públicas, escuelas, centros de 
atención a la salud, los espacios públicos urbanos, el ámbito laboral, 

los que se deberían enfocar las políticas que pretendan iniciar algún 
tipo de acción contra la discriminación en Buenos Aires. La división 

a pesar de que “en la realidad” no son cerrados sino que más bien se 

la cuestión de un modo más complejo emprendiendo acciones cruzadas 
en varios de estos ámbitos para poder dar cuenta de lo que se denomina 
discriminación multiplicada, que es la más grave en términos de la 
vulnerabilidad que genera en ciertas personas. La marginalidad es una 
de las principales causas de discriminación en Argentina, por eso es 
común que se superpongan esas categorías para legitimar la exclusión 
de grandes sectores sociales. Otro ejemplo es el de las mujeres 
migrantes que, en un contexto de división de roles donde ocupan una 
posición subordinada al hombre, también cargan con un doble estigma 
que incluso llega a triple si se suma el anterior elemento: ser mujer, 

En la segunda parte, examinamos las reacciones más frecuentes 
registradas entre los entrevistados. Algunas son altamente perjudiciales 
para el desarrollo individual de las personas como la negación, el silencio, 
la desvalorización, la renuncia a los derechos, la autodiscriminación 

otras reacciones, más positivas en términos de empoderamiento 

hincapié desde las políticas antidiscriminatorias, fortaleciéndolas, tales 

la participación. Al igual que las acciones, estas reacciones tampoco 

hecho, se observan tendencias entre los líderes –como la que lleva desde 
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defensa de los derechos humanos–. 

extraer algunas lecciones. Primero, además de promover acciones 
antidiscriminatorias en los ámbitos frecuentes, principalmente en el 
de la educación, es importante generar espacios de valorización de la 

como parte de nuestras identidades nacionales, en este caso argentina 

organizaciones bolivianas como de otras nacionalidades e incluso de 

prioridad a aquellos en situación de máxima vulnerabilidad, sobre todo en 

en el caso de los hijos de bolivianos o de niños migrantes (o emigrados 

fortalecimiento de lazos entre organizaciones para “ampliar la base” 

la participación de los bolivianos en las organizaciones, eliminando 

en la política en la sociedad argentina en general, actualmente tan 

social.

la discriminación en este país continúa demandando investigación, 
“el problema es 

tan profundo y complejo y al mismo tiempo esta tan al alcance que, no 
hacer algo es ya contribuir a su reproducción”.
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N
O
TA

S 1. Este trabajo se realizó en el marco del Diagnóstico 
participativo sobre discriminaciones étnicas y nacionales, llevado 

Civiles (www.adc.org.ar) bajo la coordinación de Corina Courtis 

de dicho Diagnóstico -incluido este trabajo- se encuentran en 
prensa. Asimismo, una versión preliminar de este trabajo fue 
presentada en el Encuentro de Latin American Studies Association 

Brasil (junio 11-14).

2. Licenciada en Ciencias Antropológicas (orientación 

de trabajo es el Instituto de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. 

3. Podríamos de hecho considerar a una práctica o un discurso 
discriminatorio como racista cuando se observa: 1) una referencia 

4. El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

de lo que se conoce como el Gran Buenos Aires. Los casos aquí 

instancias de investigación en otras ciudades del país como La 

5. Bolita
de nacionalidad boliviana.

Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

mediático, con acusaciones que iban desde la irregularidad 

9. Emitido por TELEFE a la medianoche, el 4 de septiembre 
de 2007.

10. Todos los nombres fueron cambiados.
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11. Apodo despectivo para seguidores del Club Atlético Boca 
Juniors, referido al excremento de los rumiantes (bosta).

actualmente son parte del nuevo Ministerio de Seguridad.

de Bolivia le pidieron deshacer sus trenzas para tomarle la foto para 
el pasaporte diplomático.

14. Ciertamente, cuando se habla de discriminación en 
Argentina, se deben tomar en cuenta las diferencias entre regiones, 

nosotros-otros en donde pueden existir diferentes grados de 
distancia o acercamiento, de conocimiento o ignorancia, de 

estas particularidades espaciales. 

15. Para mi tesis doctoral en curso, me encuentro analizando 

16. Existe una “discriminación positiva” que se corresponde 

asegurar el progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 
personas que requieran protección que pueda ser necesaria con 
objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o 

17. Fraternidades es el nombre que se les da a las agrupaciones 
de danzas folklóricas bolivianas, de carácter devocional. Participan 
de festividades como el Carnaval de Oruro, la Fiesta del Gran 

pretenden reproducir la misma estructura organizativa que tienen 
en Bolivia.  

la música nacional”, fue parte del Jurado para las Obras Maestras 
del Patrimonio Intangible de la Humanidad de la UNESCO, 

de Cultura de Bolivia.

19. El término wiphala
bandera con cuadrangulares de siete colores usadas en la región 

20. El sicu  o siku
generalmente por dos hileras de tubos de caña de diferentes 
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RESUMEN 

complejo, que reclama especial atención, por los problemas de 
salud mental que pueden llegar a agudizarse entre la población rural 

sufren una pérdida, sensación de abandono, depresión a causa de la 

escolar. La escasa presencia de servicios especializados en salud 
mental en el medio rural es por sí misma un problema, pero además 

ser incapacitantes. [Palabras clave: Migración, México, género, salud 
mental].

Efectos psicosociales de la 
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ABSTRACT

Migration and its emotional impact is a complex issue that demands 
special attention. Mental health problems can be exacerbated in rural 
populations involved in the process of migration in areas like the State 

social challenges facing families (men, women and children) who 
suffer a loss, a feeling of abandonment, and depression as a result of 
migration. Children and adolescents suffering recognized academic 

Keywords:  Migration, 
Mexico, gender, mental health].
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Introducción
En general el proceso migratorio se ha visto desde el punto de vista 

remesas que permitan cubrir las necesidades básicas como alimentación, 
vivienda, educación de hijos e hijas, al igual que enfrentar problemas 
de salud que se puedan presentar, en otros casos, tienen como destino 
ahorrar o invertir en algún negocio que garantice ingreso permanente 

doméstico.

Gregorio (1998), la migración representa un modo de sobrevivencia 
al constituirse en mecanismo con el que se enfrenta las limitaciones 

localidades del país de origen. 

la aventura de la migración con la esperanza de mejorar sus condiciones 

sustentado en el mito sociológico que postula un campesino localista 

nuestras constreñidas clases subalternas. Lejos de estar reducidos a 
un microcosmos lugareño, el ámbito de muchísimos campesinos es la 

la discusión acerca de los procesos migratorios transnacionales, 

la economía política feminista, plantea desde la reproducción social en 
la globalización, cómo se han replegado los estados de bienestar lo que 
estaría provocando expansión de las redes transnacionales del cuidado 
en manos de mujeres migrantes (Herrera, 2008). Para Hondagneu-

muchas prácticas, creencias e instituciones de los migrantes porque 

realinean la vida diaria.  
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de transmisión sexual, entre las que destaca el sida), problemas 
como violencia doméstica, depresión, uso de drogas, ansiedad, baja 

fundamentales en términos de los efectos emocionales que impactan a 
integrantes de los grupos domésticos que se quedan en las comunidades 

que migran como de quienes permanecen en los espacios rurales.
A partir de la epidemiología se ha visto la necesidad de ampliar la 

perspectiva para abordar los problemas de salud mental, fundamentada 
en la idea de que eventos de vida (problemas, duelos, pérdidas, riesgos 
entre otros) son desencadenantes de enfermedad mental (Harris, 1987, 

particularmente relacionados con la depresión de las mujeres. En ambos 
casos se incorporan elementos que trascienden la noción de problemas 

debido a las condiciones de vulnerabilidad que deben enfrentar. 
Ausencia, pobreza, inseguridad, soledad, tristeza son sentimientos que 
expresan las entrevistadas.1 Saben que salen de comunidad pero no 
están seguras de que lleguen al destino. Algunas cruzan la frontera, 
otra se regresan después de varios intentos por traspasarla. Ciertas 
logran buenos empleos, o sueldos reducidos aunque superiores 
a los devengados de su lugar de origen. Algunas son detenidas por 
la “migra”, otras con mejor suerte pueden evitarla. Todas estas 

sistemáticamente se ha ignorado el sufrimiento que genera la ausencia 

Los cambios generados en las familias a partir de la migración 
son múltiples, esposas con esposos a distancia, vigiladas por la familia 

e hijas a cargo de otros familiares, con problemas de conducta o de 
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rendimiento escolar. Igual peso tienen los sentimientos de soledad, 

Para explicar esta problemática se analizan las repuestas que 
dieron entrevistados/as de 278 grupos domésticos ubicados en 

obtenida de 30 entrevistas en profundidad. Se busca entender cómo 

internacional en Tlaxcala es un fenómeno reciente, se ubica entre los 
estados emergentes de baja intensidad migratoria, aunque los último 

2 que ha propiciado que las 

interna a otras ciudades del país con ausencias mensuales o incluso 

representa la de más larga duración tanto por el costo del viaje (el pago 

como indocumentado/a. 
En este artículo interesa conocer expresan 

familiar migrante, así como indagar acerca de las repercusiones sobre 

de las entrevistas en profundidad permiten delinear el sentir de unos 

que ellas perciben de la separación, la angustia ante la lejanía, aunque 

lugar de destino. También, satisfacción para algunas, por permanecer 

¿Cómo afecta la ausencia de los y las migrantes a quienes 
permanecen en la comunidad?

predominado los hombres quienes emigran, para cumplir su rol de 
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toda la gama de actividades que implica la cotidianidad. Se considera 
que son  jefas3 de familia, concepto que  aparece en la literatura 
sobre migración, por las múltiples responsabilidades que tienen que 

sea  para rentar, o producir, estar al tanto de las labores culturales, 
la contratación de peones, administrar los recursos económicos de las 

(contratarse para maquilar costura en su domicilio, como asalariada en 

que empleen el tiempo en la forma que lo consideren más adecuado, 
les facilita la movilidad en espacios públicos. Pero con los nuevos 

De los 278 cuestionarios aplicados en los grupos domésticos en las 

pero no todos reportan que salieron hacia Estados Unidos o Canadá. 

de importancia a la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Veracruz, 
Baja California, entre otros estados. En el caso de los emigrantes 

esposo) quién salió. Le siguen en orden de importancia numérica: hijos, 

Las respuestas al cuestionario correspondieron tanto a mujeres4 

diferentes entorno a la ausencia del familiar migrante. Las mujeres 
precisan, cuando se trata del esposo, que la distancia las afecta 

comunidades no faltan los chismes sobre ellas, aparecen enfermedades 

decisiones que tendrán que asumir para la crianza de hijas e hijos, ante 
la ausencia de padre. 

trabajos, que las esposas que se quedan tienen sentimientos de 
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les preocupa el bienestar de sus esposos en los nuevos entornos.
Con la migración se transforman las relaciones de pareja. El 

ólo en el esfuerzo compartido por la 

que da cobijo a esta relación económica: el lado emocional, afectivo 

cooperación, no habría vida en común, no habría esa pulsión que induce 

… pues más que nada me enfermé de la presión cuando él se fue, 
porque nunca se había ido e irse así sí nos afectó tanto a mi hijo chico 
como a mí. Estuve enferma como dos meses. Más que nada hasta que 
supe que ya estaban bien, porque es una depresión muy grande, el no 
saber cómo están (María, Santa María Ixcotla, agosto, 2007). 

Igualmente, consideran que el tomar decisiones que antes no 
asumían, las afecta en la medida que toda la responsabilidad recae 
solamente en ellas. No se acostumbran a la ausencia porque los hijos 

recursos económicos, mientras llegan los primeros envíos de dinero. 
Al respecto D’Aubeterre (2005, p. 8) documenta la contribución 
económica de las mujeres en contextos de intensa migración a los 

comunidades de origen, salvo contadas excepciones, no se transforman 

con vistas a enfrentar la irregularidad o la precariedad de las mismas. 

…aparte de lavar ajeno, vendía yo pan, me lo traían de un pueblo y 
lo vendía en las calles…con mi suegra rentamos un terrenito para 
trabajar…ahorita ya nos ayudan mis cuñados para trabajar a echar 
el fertilizante o buscamos quién ahorita trabaje para meter la yunta 
al maíz (Flor, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).
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otras tienen más independencia.

Fuente: Elaboración propia

Fagetti (2000) aborda el proceso que realizan para no dejar de 
sembrar. Se organizan con cuñados, padres, hermanos. Se encargan del 
pago de los jornales. Algunas dan a medias los terrenos, otras al tercio, 
buscan cosechar si les favorece el temporal  por si los dólares demoran 
en llegar. Ellas responden por mantener el 
bienestar del grupo doméstico hasta el regreso de sus maridos.

deberán sustituir en forma temporal su presencia, tanto en el trabajo 

educadoras, especialmente cuando tienen que lidiar con la disciplina 

Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se ha documentado que durante 

drásticamente afectados. No sólo la doble carga de trabajo trastornó 

vulnerabilidad, producto de la migración de sus parejas. Todas ellas 
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“mejor futuro para la familia”, ellas insistían en que de una forma u 
otra hubieran podido enfrentar las adversidades económicas estando 

este testimonio el de Hondagneu-Sotelo (1994) citado por Pessar 
(2003) donde una joven madre, que teme el abandono de su marido, 

En Guanajuato, otro estado de la república mexicana con alta 

familia unida”. La separación del grupo doméstico, la soledad que genera 
la ausencia de uno de los miembros de la familia, la irregularidad de la 

Las mujeres al quedarse solas en sus comunidades, se someten a 
pruebas de resistencia ante el trabajo, ante otros hombres que les acosan 

la migración a los Estados Unidos es “una prueba que enferma a las 

aparecen constantemente referencias hacia la defensa de “valores 
familiares”, pero la política económica de no generación de empleos o 

lo tanto se multiplican las familias trasnacionales.   
La migración transforma de manera eminente la estructura 

las que se quedan.  Las familias extensas, se alejan o acercan, dependiendo 
de las circunstancias que rodean el proceso migratorio (Caballero, 2010).

choques emocionales tanto para las mujeres, como para los hombres, 
aunque dimensionados de diferente forma (Alma Leticia Flores, 2007). 
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A pesar de que las mujeres mencionaron tener una comunicación 
regular con sus parejas -semanal o quincenal- algunas tienen duda 

Fíjese que mi esposo nunca se ha enojado. Cada vez que él viene, 
se va oír mal, pero yo no confío en él, yo casi lo obligo… le digo si 
tu no confías en mi yo me hago el estudio que quieras, pero como tú 
llegaste de donde sabemos…hay que hacerse unos estudios. Adelante 
dice. Yo lo llevo y vamos los dos, nunca que me diga no…siempre 
él porque yo soy la que más desconfía. Siempre que ha llegado nos 
hemos encontrado en México, yo no sé llegar, no conozco México, 
pero él empieza a investigar donde está un doctor cerca y ya vamos, 
yo soy tonta, tonta dice la india María pero no tanto la verdad. 
Hasta la fecha hemos caminado (Consuelo, 2007). 

cuenta que me decían pero nunca lo vi, y luego un día lo vi.  Entré en 
depresión, caí en depresión muy fea muy fuerte cosa que tengo este 
brazo cortado porque me corté mis venas y me duele aún así platicar 
todo esto. Últimamente decidí dejarlo porque no me voy a acabar la 
vida por él, porque yo como mujer valgo mucho, porque yo gracias a 
mi esfuerzo de trabajo tengo lo que tengo.  El siempre ha estado allá 
(en Estados Unidos) siempre ha sido lo mismo, pero nunca lo viví y 
esta última vez lo viví y ahora como dice el dicho, en carne propia y 
lo que más me dolía era tener este problema y que mi hija lo pasara, 
o sea vivió cosas que no debió de haber vivido… me bajó mucho de 

vamos a superar, sabes de antemano que nunca hemos tenido casi el 
apoyo de tu padre (Yolanda, 2008).

práctica que emerge en los últimos tiempos como una manifestación 
de la organización de la vida en un espacio social transnacional, en 
sus expresiones positivas goza de la legitimidad que le brinda el 
reconocimiento público. No obstante supone continuas negociaciones 

mantenimiento del vínculo matrimonial mediante el desempeño de los 
maridos como proveedores económicos, dimensión de la masculinidad 

legítima del grupo.
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qué tan grave es la situación.

mensajes contradictorios: por una parte, los peligros de la migración 

las noticias de prensa u otro tipo de emisor donde se informa sobre 

(Marroni, 2006).
Cuando se trata de las madres con hijos e hijas migrantes, la ausencia 

va acompañada de la gran responsabilidad que deben enfrentar sobre 
todo, cuando las hijas, madres solteras o separadas, dejan a sus pequeños 
a su cargo asumiendo el papel de abuelas. Asevera Fernanda que: 

…hay tristeza, se van mis hijas…, pues como dicen por ahí, no soy 
católica, soy creyente, pero en esos momentos yo voy a la iglesia 
y le pido a Dios por mis hijas, me las bendiga, que me las lleve 
por un buen camino, que me las lleve con bien a su destino (llora). 
Cuando estoy triste llamo a mis hijas, a Dios le pido, que las socorra 
a donde estén, que no les pase nada. Cuando estoy triste digo ¡ay! 
ojalá dijeran ahorita “no nos vamos” pero no. Es que siento feo y 
no crea, también me conformo… (Fernanda, Colonia Adolfo López 
Mateos, agosto, 2007).

Las mujeres, principalmente madres solteras, han empezado a 

casos, además de enviar el recurso para ellos/as, asumen de alguna 
manera la manutención de los padres, ello forma parte de los acuerdos 
que se pactan al interior del grupo doméstico. El siguiente testimonio 
es ilustrativo de dichos arreglos:

...por ejemplo…antes su papá trabajaba, él es el que nos daba, 
ahora ya no trabaja… son mis hijas como quien dice nos mantienen, 
por ejemplo, ahorita para ir al doctor, pues nos mandan dinero. Que 
estamos enfermos, ellas nos dan dinero para el doctor (Fernanda, 
Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

Otra de las entrevistadas, señala que tiene una hermana que se fue 

esposo. Ni ella [la entrevistada] ni su mamá, se responsabilizaron de 
los niños como una medida de presión, para tratar de convencerla de 

que esta es una forma de maternidad transnacional que las mujeres 

obligaría a permanecer en casa atendiendo a hijos e hijas, porque 
necesitan obtener ingresos para atender a quienes dejaron en sus 
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comunidades. La postura tradicional la explica la hermana:
…a mí nunca me ha platicado porque yo no estuve nunca de acuerdo 
que se fuera, ella me quería dejar a sus hijos, sabía que sus hijos 
iban a estar bien conmigo, pero yo después como se lo dije, no quise 
aceptar a los niños. Para ponerle barreras pa’ que no se fuera y 
los dejara.  A los niños yo los puedo  ver, eso no me importa, pero 
era por ella, que no se fuera. Pero aun así se fue, brincó todas esas 
barreras, y pues ya últimamente le dice a mi mamá, le ha platicado 
muchas cosas, lo que se vive allá, pues yo creo tienen sus momentos, 
soledad, tristeza, más ella que dejó a sus hijos… ella si pasó por eso, 
es lo que yo no quiero. Yo se lo he dicho a mi esposo, aquí aunque 
sea de costurera llevo a mis hijos, aunque sea para comer yo no me 
preocupo…mandes o no mandes, lo que llego a ganar con eso…mi 
mamá tampoco quiso quedarse con los hijos [de su hija] (Mercedes, 
Santiago Tlalpan, agosto, 2007).

emigrar. Una abuela a cargo de dos niños comenta lo siguiente: 
Mi hija [mamá] de los dos niños tiene como cuatro años allá. Y tiene 
un año que se llevó a su hermana porque ella fue la que le arregló 
la visa. Si las dos tienen visa, ellas van y vienen, ahorita vienen en 
diciembre y se van en abril; sí la primera si sufrió porque ella se 
fue de mojada, sí pobrecita, sufrió más…pa´ mí que ellas estuvieran 
aquí, pero tienen que sacar a sus hijos adelante. Ya me dijeron que 
quieren llevar a sus hijos [llora] pues yo les digo que se van a llevar 
a sus hijos, allá sabrá Dios qué tantas cosas pasan, a poco porque 
se los lleven los van a cuidar ustedes, no van a cuidar porque van a 
trabajar. Dicen que ya no puedo, ya estoy grande [mayor] pero allá 
no van a estar mejor [que] aquí. Aquí ya comieron y sabemos cómo 
vivir y allá no… (Elia, 2008).

En entrevista con los hombres, se les preguntó acerca de cómo les 
afectaba que su familiar migrara. Las respuestas narran que la familia 
se acostumbra a que los varones salgan a trabajar, aunque se les extraña, 

con las mujeres al decir que los cambios más importantes se pueden 
presentar con los hijos, los cuales se desorientan ante la ausencia del 
padre. Al referirse a los problemas como enfermedades, tristeza o 

la madre cuando se trata del padre o del hijo e hija. Ellos, más bien 
indican que no les afecta, solamente al momento de su partida, después 
se acostumbran a la ausencia. Este “acostumbrarse” está asociado a 
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culturalmente permitido que los varones expresen que extrañan, que 
se sienten solos, que tienen depresión o que la salida de un familiar 

del tejido social: la indeterminación de la fecha de regreso, la falta de 

que agregar la mención constante de sus estados de ánimo:
…me da mucha tristeza y nostalgia, no se crea habla uno y a él le 
entra como sentimiento, de ya me quisiera ir…Pues vente. Entonces 
empezamos los dos a que ni él me consuela ni yo lo consuelo porque 
pues salimos los dos. Dice mi hija ay mamá cuando él está nomás 
se están pelea y pelea, pero estamos juntos somos lo que queremos 
(Consuelo, Santa María Ixcontla, agosto, 2007).

Las discusiones en torno al manejo de los recursos que su marido 

…él me dice: sabes que hay que pagar cualquier cosa que debamos, 
entonces ya voy y lo pago. Le compro los uniformes a los niños, 
zapatos, cosas así que tenemos que pagar o también yo sé que tengo 

una decisión y a lo mejor a mí no me parece correcta y al revés yo la 
tomo y a él no le parece correcta. Entonces ahí sí chocamos él y yo 
como que siempre hemos pensado diferente, como que él dice: hay 
que hacer esto. No,  a  mí no me gusta hacerlo así… [y terminan] a 
veces en discusión, en pleito, pero ya trato de que no, por no tener 
problemas…Es que como él no ha estado mucho aquí, él no sabe las 
necesidades que nosotros tenemos o sí sabe pero como no las vive, 
le da igual (Manuela, Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

Las nuevas responsabilidades asumidas por las mujeres, la admin-

hombres que se quedan, la inseguridad sobre el comportamiento sexual 
-

sempeño de papeles públicos, son factores comunes en los testimonios 

-
lope que se caracteriza en las mujeres por estar supeditadas a cargas 

-
cos como psíquicos en un ambiente social de alta migración masculina. 
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físico-conductuales. 

Efectos de la emigración en el grupo doméstico

asocian en primer lugar a los aspectos económicos. Consideran que sí 

las condiciones que han tenido que enfrentar antes de irse, desempleo, 

lo anterior al indicar las mínimas tasas de crecimiento económico 
donde siete de cada nueve empleos se generan en la informalidad o 
la incapacidad de la economía para generar empleos para la población 

en sus propios países.  Esta realidad la expresan en los siguientes 
testimonios:

...se tiene que ir, porque lo que ganaba acá, imagínese, cuando yo me 
junté  con él, ganaba $300 pesos cada ocho días ¿para qué alcanzaba? 
Si éramos, ocho hermanos, mi suegro y mi suegra, eran 10 y mi hija 
y yo éramos 12, no alcanzaba. Entonces se empezó a ir primero por 
obligación o por necesidad, porque cada vez que se va se enferma, no 
le está el clima (Consuelo, Santa María Ixcotla, agosto, 2007).
Nuestro primer bebé siempre estaba enfermo y lo que él trabajaba 
aquí, no, aquí no alcanzaba…puro pagar doctor y medicinas y pues 
nosotros no teníamos dinero…el niño nació con las defensas bajas y 
entonces siempre cualquier bacteria lo enfermaba, una vez le dio rota 
virus, había que internarlo en Apizaco. El dinero que mandaba ayudó 
a que nuestro hijo saliera de tanta enfermedad (Susana, 2008). 

para que estudien,  construir una casa, lograr algún pequeño negocio, 
comprar alguna tierra cuando carecen de ella.  Así, aunque se les 
extraña, comprenden quienes se quedan, que deben irse. Se reconoce el 

con los recursos enviados o que se traen de los Estados Unidos, pero 

que propicia la ausencia de los que emigran. No deja de reconocerse 
que ello divide a las familias, cuando un miembro sale, otros familiares 
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para la ubicación laboral del inmigrante. Otro aspecto que trasciende en 
la familia es que a veces se pierde la comunicación entre los miembros 
con consecuencias para los hijos e hijas quienes, en algunos casos, 
dejan de reconocer la autoridad de quien se mantiene a la distancia.

de violencia intrafamiliar. Manuela es un ejemplo para quien a decir 

especialmente como resultado de condiciones de violencia familiar 
visible o invisible”. Sin embargo, reconoce que extrañan su presencia, 
sobre todo porque los hijos necesitan al padre. El esposo de Manuela, 

vida, así lo expresa:
…cuando llega (de Canadá) y no está la casa como el quiere empieza 
a enojarse. Yo en cierto modo le tengo como miedo…porque siempre 
nos hemos llevado mal, a lo mejor si nos queremos…una de mis 
hermanas fue el primer año que se desapartaron, ella se quedó y él 
se fue (a Estados Unidos), ella ahorita está tomando antidepresivos, 
y me dice ¿Cómo le hiciste tú?, No, al contrario a mí me hizo bien 
que se fuera…Le digo que yo sentí una cierta libertad, por decir ya 
llega la tarde, llega la noche me acuesto nadie me molesta, nadie 
me dice nada y se acabó…poco a poco el tiempo va, como que 
cambia a la gente, los golpes, el maltrato, yo digo que si cambia 
a la gente eso o baja el amor que tenía yo por él. Porque llegó el 
momento en que llegaba y me decía, te voy a matar, y delante de mis 
suegros. Una vez ya estaba viviendo aquí, y llegó borracho, tuvo 
problemas con un señor. ¡Me dice sabes que te voy a matar! Agarró 
el cuchillo, yo tenía mi niño pero de brazos, estaba bien chiquito y 
me iba yo quitando, pero él estaba borracho... ¿Cómo era yo tonta, 
cómo dejaba que me maltratara así, que llegara a tanto? (Manuela, 
Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007).

frente a la partida de quien propiciaba un ambiente de violencia. En 

problemática, existe también la expectativa de que la distancia propicie 

temores de que al regreso se vuelva a la misma dinámica de violencia.
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…empezaron los problemas [con la familia del esposo] trabajé un 
rato pero él se enojaba mucho. Cuando se acostaba a dormir me 
ponía una esposa en la mano con la de él [la amarraba] para que 
no me saliera, porque su familia de él decía que yo me salía, pero 
pues cómo me iba a salir si no conocía, vivían muchos allí…[por 
algo que le dijo una prima] me golpeó horrible, el departamento 
era blanco y las paredes quedaron bien llenas de sangre y yo le 
decía ¿por qué?… ya hasta después que me golpeó  al otro día 
me dijo que su prima le había dicho que yo me había salido a 
la calle…nació mi hijita pero las golpizas siguieron. Después me 
regresé al pueblo con mi hija, al poco tiempo él regresó pero las 
golpizas siguieron, hasta que se fue otra vez a los Estados Unidos. 
Yo tenía mucho resentimiento, todos los golpes que viví los quise 
sacar bebiendo, tomé mucho tiempo, déjeme decirle que llegué 
hasta meterme droga. Mi mamá y mis hermanas me han apoyado y 
ayudado (López Mateos, Lucrecia, 2008).     

El mayor efecto de la migración se presenta con hijos e hijas
Aún 
que la ausencia del padre produce en hijos e hijas, especialmente con 

los adolescentes resienten la autoridad, tanto del padre que se fue como 
de la madre presente.  

tienen muestran en lo general una gran preocupación por las actitudes 

o de la madre, según sea el caso.

madre no ha tenido efecto alguno, su comportamiento en la casa sigue 
con el mismo patrón de conducta, aunque sí preguntan insistentemente 
acerca del lugar a dó

…yo siento que no [les afecta la migración del padre], ellas siguen 
estudiando, sí lo extrañan, más la chica porque estaba muy hallada 
a él, yo creo ya se halló no verlo pero primero sí…en la escuela ya 
no ponían mucha atención, y a veces él le ayudaba hacer las tareas, 
le digo que les hace falta, siquiera para que las regañe o les llame 
la atención para todo (Flor, Santa María Ixcontla, agosto, 2007). 
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También otra mujer opina al respecto:
…siento que sí [afecta que el padre no esté], porque el niño ya nada 
más está esperando, ve el calendario y dice: ya va a llegar mi papá, 
y se pone bien contento. Pasan los días yo creo se le hace largo el 
tiempo y ay, no aparece mi papá. Las niñas como que se me han 
hecho un poco rebeldes pero ahí la llevo…pero yo siento que cuando 
él está acá las domina un poco más, como que a mí no me tienen 
mucho respeto, no me lo faltan, pero les digo, van a la biblioteca 
se me regresan luego y se vienen hasta las 7, o sea no están siendo 
obedientes. Cuando él está, sí se lleva al pie de la letra lo que él dice 
(Manuela, Colonia Adolfo López Mateos, agosto, 2007). 

Al respecto una joven mamá nos da su testimonio:

…lo que pasa es que cuando él se va los hijos se vuelven rebeldes, 
no hacen caso. Yo tenía problemas con mi hijo el mayor [13 años], 
a lo mejor hice una tormenta en un vaso con agua, pero como era 
mi hijo mayor no asimilaba y ya se me estaba descarriando. Entraba 
bien noche, la novia ya no lo soltaba, lo acosaba, en la secundaria, 
la niña lo acosaba, ya no sabía qué hacer. Ya los papás [de ella] le 
habían dado permiso de que anduviera con ella, y al último le llamé la 
atención a mi hijo y él lo tomó como si lo hubiera corrido [de la casa]. 
Le dije que si iba a estar en mi casa tenía que respetar un horario. 
Es que se salía por muy tarde a las 8, llegaba hasta las 11:00, 11:30 
y para 13 años. Ese día que le llamé la atención se fue a la escuela 
y ya no regresó. Eran las 3 de la tarde yo lo buscaba y no aparecía. 
Me dolía mucho la cabeza y sentía que un ojo se me salía y me sentía 
como mareada, no sé si era mi presión. Me paraba y sentía que me 
caía, estaba súper mal. Mi hermano vino, sube, baja y no lo encontró. 
Después lo fue a encontrar a Hueyo [Tlipan] en el parque dando 
vueltas. Se juntaba con un niño que era de un restaurante, a su mamá 
le vale, como es de la vida alegre lo único que hace es darle dinero a 
su hijo y que hiciera lo que quisiera. Le dijo: lo siento pero aquí vas 
hacer lo que yo diga. Mi hermano estaba bien enojado y aquí que se lo 
agarra. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no dejaba a esa niña? Que porque 
le dijo que estaba embarazada y siempre lo amenazaba que si ya no 
iba a verla le iba a decir a sus papás. Como tenía el permiso de los 

de la secundaría era más grande que él…no pues ya estaba súper mal, 
él es como muy reservado,…he encontrado cosas que salen volando 

no dice nada, nada. Claro se descompone mucho porque tiene más 
comunicación con su papá, a lo mejor porque es hombre tiene más 

agosto, 2007).
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llegan a enfermarse porque cualquiera de los padres no está presente. 

mujeres, que los adolescentes se inicien en el vicio del alcohol (véase 

ante la ausencia de alguno de los padres (en el hogar)

La ausencia del padre o la madre, sin duda, genera en hijos e hijas 
sentimientos de abandono e inseguridad, que deriva en una permanente 
rebeldía frente a la autoridad de la madre, la abuela o la persona con la 
que se quedan a cargo. La frecuencia de la comunicación, principalmente 
las llamadas telefónicas, una vez establecido él o la migrante en el “otro 

fortalecer la presencia del padre o la madre. Villegas García (2008) 

veracruzana, que para los niños existe la comunicación con el migrante 
a través de otras cosas, como el envío de remesas, o sencillamente al 
observar que los adultos se tranquilizan al hablar con ellos/as. 

mejor de sí para responder el esfuerzo que padres o madres hacen por 
ellos. Rosa lo expone:

…cuando se fue mi mamá, yo quería que ella se sintiera orgullosa 

nosotros, pues nosotros tan siquiera que le paguemos con esas 
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también comportamiento (Rosa, 2008). 

Hasta ahora se han señalado los problemas que comúnmente se 
presentan al interior del grupo doméstico ante la ausencia de alguno 
de los padres, pero consideramos importante conocer qué sucede 

pueden encontrarse elementos relativos al desempeño académico, 

pueden ser parámetros indicativos de estados de ánimo o de problemas 

escolar (ver Cuadro 1).
Los testimonios al respecto son de distinto orden. Primero, 

…hay que ir a las juntas [para] estar al pendiente cómo van, si van 
atrasados o van bien, gracias a Dios el chico es el que me salió algo 

5 
que tienen que estar con su madre es cuando yo siento feo (llora) 
porque lloran mis hijos conmigo, estos abrazos, estos besos son para 
su madre, pero no está. Le decimos: quédate con tus hijos, ve a tus 
hijos, te estás perdiendo todo esto, pues no se qué pensará ella…no 
crea también ella se pone a llorar pobrecita, pero pues yo creo que 
se acostumbró también. Le digo pero nomás se queda callada no me 
dice nada. Dice ¿qué quiere que haga yo mamá? si no estoy acá no 
les doy las posibilidades que ellos ahorita tienen... pero el cariño si 
se lo está perdiendo porque al rato ya no va a ser el mismo cariño 
de cuando están niños… (Fernanda, Colonia Adolfo López Mateos, 
agosto, 2007).

de secundaria. Ana, vecina de una de  las localidades del municipio de 

porque me imagino que lo extrañaban. Me decían los maestros 
que se portaban inquietos, que se levantaban, no obedecían, que 
no llevaban tareas. Luego yo les preguntaba ¿ya hicieron la tarea? 
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no, no les dejaban tarea. Como iba a preguntar a la escuela me 
sentaba con ellos a hacer la tarea y no dejarlos salir a la calle. 
Se ponen agresivos, desobedientes, pero hablándoles si entendían 
(Ana, Ignacio Zaragoza, agosto, 2007).

explica qué pasa con su hijo:

…porque hacen lo que quieren, no quieren obedecer, cosas 
así. De chiquitos es más fácil de controlar, a los chicos los controlo 
más. En la escuela por ejemplo este niño, la maestra luego, luego 
se da cuenta, sabe qué, que se descompuso, se está volviendo un 
poco rebelde, no me obedece no quiere trabajar, cosas así, es que 
sí a él le afectó la ida de su papá…trato de ponerles más atención. 
[Mi esposo por teléfono] si platica con ellos, les dice porque yo 
no puedo, le deben echar ganas, cosas así. Cuando él se va [los 
hijos] se descomponen. Una de dos o se les va en llorar, se enferman 
o cambian de actitud, se ponen más rebeldes, más agresivos 
(Mercedes, Santiago Tlalpan, agosto, 2007).

Problemas Número
Ninguno 26 51.0

10 19.6

Ausencia escolar 4 7.8

Mala conducta 7 13.7

No sabe 2 3.9

Se distraen en la escuela 1 2.0

1 2.0

Total que contestaron 51 100.0

Los que respondieron 51 18.3

No contestaron o no tienen hijos en edad 
escolar 227 81.7

Total 278 100

valores clásicos de la familia, donde el peso de la transmisión de 

reglas las aprendían dentro de la intimidad familiar. Pero con la familia 
postmoderna (las transnacionales), los padres comienzan a perder 

esta transferencia, el sentimiento de la familia como institución que 
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permanece en el tiempo se desvanece. También alude al concepto de 
maternidad transnacional propuesto por Hondagneu-Sotelo (2003).

Un profesor de la escuela primaria de la comunidad de San Simeón 

niñas que viven la migración de alguno de sus padres, se despreocupan 

presentando un bajo rendimiento escolar. Es difícil pensar que las 

especializados de psicólogos que pudieran orientar a estos niños/as, 
lo que seguramente puede propiciar problemas más severos o bien un 

edad. 

tiene poco tiempo de haber llegado (tres o cuatro meses) que ha 
notado que dado que el papá o la mamá deben aportar para la casa, la 
migración es una alternativa que redunda en depresión de niños
Estos creen 

que responder ante una autoridad que no están reconociendo como 
tal? Otra maestra señala que cuando el padre se va, quien se queda 

como en sus familias.
Aunado al tema de la educación, es el del futuro. Si bien una de 

las preocupaciones de los padres es que los hijos estudien para que 
tengan mejores oportunidades de empleo, también es evidente que 
cada vez es más común que, aún con estudios, los jóvenes migran ante 
la falta de trabajo. Así las mujeres que se entrevistaron, coinciden en 

establecido o en proceso de hacerlo. Se encontró el caso de un joven 
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estudios. Una vez que el joven terminó la carrera, no tuvo oportunidad 
de conseguir empleo, así también se fue de mojado. Ello nos da una 
idea de las expectativas que los jóvenes están teniendo, aun cuando 
deseen prepararse, no encuentran fuentes de trabajo que les permita 
tener una vida digna, de forma que la perspectiva más viable para ellos 

trabajo de la población en los años más productivos. 

que emprende alguno de sus integrantes. Abundan las descripciones 

representa para la familia el proceso migratorio. Esos sentimientos son 
prácticamente inevitables cuando se trata de un alejamiento prolongado 

La escasa presencia de servicios especializados en salud mental 
en el medio rural es por sí misma un problema, al que no se le presta 
la debida atención. Asunción Lara (2002, p. vii) indica: “La frase 
Cálmese, son sus nervios, tómese un tecito
como las mujeres son vistas por el modelo hegemónico de salud 

los factores socioculturales que los originan”.

que se hace una revisión del problema de la migración en municipios con 

especializadas, tanto en los lugares de origen como de destino. 

a estos servicios, como por el  costo que implican, pero además, por 

pobladores de las zonas rurales. 
Al respecto, tienen que diseñarse políticas de atención en materia 

estos problemas de carácter emocional que no son exclusivos de las 
zonas urbanas.  También, están presentes en la población rural que 

por ello, se debe reconocer que la salud mental es un derecho.



106            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)

_________________________

...

Efectos psicosociales...

emocionales es un tema complejo, en el que se debe poner especial 
atención e interés, por los problemas de salud mental que pueden llegar 
a agudizarse entre la población rural de regiones con alta tradición 
migratoria, pero también entre los que como Tlaxcala están siendo 
cada vez más dinámicos, como el ca

familias, que sufren pérdida por migración, sensación de abandono, 

problemas de rendimiento escolar. La escasa presencia de servicios 
especializados en salud mental en el medio rural es por sí misma un 
problema, pero además de esto, existe la tendencia a que las personas 

Los síntomas emocionales tienden a ser ignorados, sobre todo si los 

aun cuando sean crónicos e incapacitantes. 

1. 
más amplio: “ -

de sobrevivencia?”, que desarrollaron las autoras durante 2007, en 
el marco del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional 

-

2. Generalmente la permanencia es de una semana.

3. El tema de las jefas de hogar ha sido ampliamente discu-
tido en la literatura social, primero centrándose en las característi-

Posteriormente se ha problematizado el concepto para proponer 
-

ares extensos, hogares con un solo género dirigidos únicamente 

otros casos pocos documentados  como las  mujeres que dirigen el 

-

4. Se explica por la ausencia de los hombres. 

N
O
TA

S
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¿Difusores de información?:
Los periodistas en Puerto Rico ante 
los valores de la profesión en el 
siglo XXI1

RESUMEN

-
erdo con los periodistas en Puerto Rico, son los valores fundamen-
tales de la profesión, en un periodo en que la entrada de la Internet 

-
cionales. Esta investigación encontró que los periodistas en la Isla se 

a su función de informador-, más que al de intérprete o adversario del 
poder. También, halló que los periodistas reconocen el impacto que 
tiene su profesión en la sociedad: protege contra la corrupción, for-
talece el sistema democrático. Pese a que entienden su rol social, las 

debe ser independiente del poder de los dueños de la empresa. A esto 
se le añade que ponen absolutamente de lado mantener distancia de 
las fuentes informativas. [Palabras clave: Internet, Puerto Rico, perio-
dismo, convergencia, valores profesionales].

LOURDES LUGO-ORTIZ

Escuela de Comunicación
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
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ABSTRACT

to the fundamental values of their profession, at a time that Internet 

“disseminator”, one that adheres to his or her reporting function- 

understand their social role, journalists’ opinions are divided on the 
values of their profession that claim that the audience must be their 

as a value to keep distance from sources of information. [Keywords:  
Internet, Puerto Rico, journalism, convergence, professional values].
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¿Cuál es la percepción que tienen los periodistas sobre los valores 

en la idea de que la mirada del profesional de la información puede 
incidir en el contenido que produce. No es de extrañar entonces 

estudio sostenido desde la década de los setenta (Johnstone, Slawski & 
Bowman, 1976
Beam, Weaver & Brownlee, 2009).

proliferar a partir de la década de los noventa, aunque se encuentran 
en minoría aquellos sobre los roles profesionales (Mellado, 2010). 
Pese a la importancia de este tipo de análisis, en Puerto Rico, dicho 

de indagar, mediante el método de encuesta, cuáles, de acuerdo con los 
periodistas en la Isla, son los valores fundamentales de la profesión, en 
un período en que la entrada de la Internet ha impactado la forma de 

hegemonía informativa de los medios comerciales.

La Comisión Hutchins
El debate sobre el rol del periodismo en una sociedad democrática 

algunos académicos aseguran que el proceso se inició a mediados del 

por The New York Times
durante las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, se 
había consolidado el llamado a la profesionalización del periodismo, o a 

valor de la objetividad (Hallin, 2000, pp. 219-220). En Puerto Rico, tal 
convocatoria se acogió con la fundación del periódico El Mundo en 1919, 
cuando se comenzó a establecer con fuerza la práctica de un periodismo 

2

Haciendo eco a las demandas articuladas a principios del siglo XX, 
la Comisión Hutchins sobre la Libertad de Prensa en los Estados Unidos 
preparó en 1947 un informe relativo a la función social del periodismo. 
El informe surge de la preocupación que presenta el aumento en la 
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interés público no se viera protegido solo al impedir la interferencia del 
gobierno en el quehacer periodístico. Ante este panorama, la inquietud 
de la Comisión giraba en torno a dos asuntos principales: que los dueños 
de los medios opacaran las perspectivas políticas que fueran contrarias 

la producción de contenido responsable. El informe aboga por que el 
gobierno tome unas acciones particulares para promover la competencia 

de los medios. Más, lo central del texto es que hace un llamado a la 
profesionalización del periodismo, arraigado en que la lealtad principal 

ese propósito, el informe enumera cinco responsabilidades de la prensa 
en una sociedad democrática: presentar una relación verídica, completa 
e inteligente de los acontecimientos diarios en un contexto que les dé 

acceso pleno a la información relevante del acontecer diario (Commission 
on the Freedom of the Press, 1947).

El informe, luego, sirvió de base para articular la “Teoría de la 

formas en que se ha concebido el rol de la prensa en una sociedad 

2000 p. 219). Precisamente, respondiendo a esa línea teórica, se ha 
articulado que la razón de ser del periodismo es “proporcionar a los 

gobernarse a sí mismos” (Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 26). 

sobre la responsabilidad social del periodismo han sido generalmente 

miembros de la prensa perciben su papel profesional.

Otros estudios importantes
La percepción que los periodistas tienen sobre su rol social cuenta 

con un sólido caudal investigativo que se inicia en los Estados Unidos en 
la década de los setenta, aunque desde la década de los treinta comienzan 
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a publicarse estudios de menor envergadura (Johnstone, Slawski & 
Bowman, 1976, pp. 2-4). En medio de los disturbios provocados por 
la Guerra de Vietnam, surge, en 1971, la primera encuesta realizada 
a todos los periodistas en los Estados Unidos. En esta, Johnstone, 

que tenían los periodistas sobre su función social: el periodista 

soluciones a los problemas sociales (1976, pp. 113-132). El primero 

análisis e interpretación (Johnstone Slawski & Bowman, 1976, pp. 
114-115).  

(1986, p. 115), nombraron “difusor” al periodista “neutral”. Esta 

otro lado, lo llamaron “interpretador”, distanciándose de la noción de 

información. Asimismo, le añadieron un tercer rol al modelo: el de 
“adversario” del poder económico o gubernamental. 

que los periodistas en los Estados Unidos ven su rol de forma pluralista: 

como adversarios del poder. Sin embargo, en el estudio de Weaver 

populista” (populist mobilizer) que, promueve el desarrollo de los 

política de la audiencia (Weaver & Wilhoit, 1996, p. 140).
Aunque ven su rol de forma pluralista, los periodistas en los estudios 

aumentó la percepción del que combina el rol de “interpretador” con el 
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el de “adversario” del poder (
 pérdida de audiencia que la 

Internet les ha presentado a los medios tradicionales: 

Communication technologies like the Web were reshaping 
the way journalists do their work. Coincident with these 
technological challenges –or perhaps because of them– news 
organizations were facing one of the most hostile business 
environments in decades. All these changes had the potential 

 

boraciones ciudadanas (lo que algunos llaman periodismo ciudadano) 
hacen más necesario que los periodistas asuman el rol de interpretador, 
o al menos se piensen como uno. Dice Singer: “As the explosion of 
information continues, there will be an increasing need for skilled 

put in perspective” (Weaver et al., 2007, p. 142). La pregunta que se 
formulan Beaver et al. es si es posible asumir el rol de interpretador-
adversario al interior de las empresas periodísticas tradicionales, las 
cuales atraviesan un periodo de crisis económica –que se caracteriza 

particularmente para la prensa escrita (2009, p. 291).
Al corpus investigativo antes mencionado, se le une una importante 

encuesta realizada en 1999 por el Pew Research Center for the People 
and the Press titulada: “Striking the Balance, Audience Interests, 
Business Pressures and Journalists”, 
son los elementos esenciales que caracterizan al periodismo de acuerdo 

resultados de dicha pesquisa en su libro Los elementos del periodismo 

los cuales, sin lugar a dudas, conversan con las responsabilidades del 
periodista planteadas por la Comisión Hutchins cincuenta años antes 

la obligación del periodista es con la verdad, que su lealtad principal 

independencia de quienes informa, ejercer un trabajo desapegado 
del poder (ambos para evitar que la información que produzca se vea 
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También, la profesión debe respetar la conciencia individual de sus 
profesionales. De ahí que, el periodista tiene la obligación de disentir 

Las investigaciones anteriormente presentadas han estimulado 
la producción empírica sobre los periodistas alrededor del mundo 

encontrado que el modelo profesional periodístico –que nació en los 

en otros países con contextos nacionales distintos, incluidos los países 

Mancini, esta primacía se debe a que este prototipo es el que se ha 

adoptado en los códigos de ética en diferentes países. Señala, por eso, 

hegemonía indiscutible. Hasta el punto de que no parece fuera de lugar 
hablar de un ‘lugar común’ del modelo profesional” (Mancini, 1999, 
p. 132).3

Si bien la exploración de los roles del periodismo se ha centrado en 

el contenido de los medios: el nivel individual, el de las rutinas de la 

en términos generales, deben adaptarse a las condiciones de sus medios 

2010). Es decir, son las condiciones organizativas o el ambiente de 
trabajo los que predicen la orientación periodística más que los valores 
individuales, profesionales o factores externos (Weaver & Wilhoit, 
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indica que solo es posible entender los valores profesionales si se 
examina tanto el contexto económico organizativo en el que trabajan 

profesional del periodismo. 

(Hallin, 2000). No se debe olvidar que los valores fundamentales de 

comercial desarrollada en el siglo XX, que dejaba atrás el modelo del 
periodismo político. En este tipo de estructura, las fuerzas del mercado 

Puerto Rico, e impactan las maneras de hacer periodismo (Bagdikian, 

(Commission on the Freedom of the Press, 1947, p. 67). En la década 
de los setenta, resurgió con la competencia que presentó la televisión 

tradicionales con la irrupción de Internet. Insertos en ese estilo es 

de forma transversal a casi todas las plataformas periodísticas. Para 
Steimberg (2000, p. 235), “en las últimas décadas, se ha hecho cada 
vez más difícil diferenciar los rasgos textuales de las publicaciones 

serias ”. Según Siegel, el sensacionalismo 

que el periodismo de Internet toma en cuenta como único criterio de 

noticioso se determina a base de la cantidad de usuarios que acceden a 
la información en determinado tiempo, no por la calidad informativa. 
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El número
en la plataforma digital como en la tradicional. El problema, según 
Siegel, es que estos actos equiparan “la información con el poder de 

p. 156). 
 Los periodistas se asientan en un terreno movedizo que 

producir contenido para un medio que labora tanto para la ciudadanía 
como para el mercado: 

that is (ostensibly) constituted by a professional commitment 
to ethics and truth telling while at the same time being 
expendable employees expected to produce whatever stories 
are demanded in the market- place. 

Mas, por otro, la forma en que los periodistas perciben los valores no 
se puede divorciar de las condiciones diarias de su trabajo al interior 
de su organización: “
bullying and unconstrained management prerogative” (Harcup, 2002, 
p. 112). 

La excesiva comercialización de los medios no solo incide en 
cómo los periodistas perciben los valores de la profesión, sino también, 
de acuerdo con Hallin (2000), los cambios políticos culturales que se 

han impactado el modelo del periodismo. Entre estos, vale mencionar 

estos factores afectan el rol del periodismo, pero más que nada inciden 
en la percepción que los periodistas tienen sobre su papel profesional 

El periodismo del siglo XXI en Puerto Rico, con una prensa moderna 
consolidada, vive, al igual que el de muchos otros países, un momento de 
transición en el que los medios informativos tradicionales se han visto 

de contenidos. La proliferación de plataformas informativas en el mundo 
cibernético ha impactado el negocio de los medios tradicionales. Esto 
es así pese a que la penetración de la Internet en la Isla solo alcanza 
un 30.7 por ciento, aunque en los últimos años esta cifra ha escalado 
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prensa tradicional han migrado a la Internet.4 Asimismo, el uso de las 
redes sociales como vehículos informativos, la creación de espacios 
periodísticos alternos (algunos de ellos impulsados por periodistas), el 
envejecimiento de la población que lee los medios impresos, la falta de 
un modelo publicitario exitoso para las plataformas cibernéticas, entre 
otros, son algunos de los desafíos que enfrentan los medios tradicionales 

la Isla se ha traducido en cierres de medios (The San Juan Star
mesa de español de Associated Press

Primera Hora, El Nuevo Día El Vocero, entre 
otros). Además, los periodistas en la Isla han tenido que amoldar sus 
rutinas a la creación de contenidos simultáneos tanto para la plataforma 

estudiosos han señalado que estos cambios han golpeado la moral de 

perciben cuál es su rol social. Incluso, al referirse a los Estados Unidos, 
Beam et al. (2009, p. 282) catalogan este período como uno incierto para 
los periodistas de su país:

Journalists’ professional autonomy has been under 
assault from many quarters in recent years. The growing 

news organizations, the shrinking wall between journalistic 
and business operations, and the introduction of new media 
technologies all have been blamed for reducing journalists’ 

many news organizations might be added to that list.  

En este contexto, este estudio se orienta a explorar cómo se posicionan 
los periodistas en la Isla ante los valores fundamentales de la profesión.

con los periodistas en Puerto Rico, ¿cuáles son los elementos que 
distinguen el periodismo? ¿cuáles son los valores fundamentales de la 
profesión? ¿existen diferencias en las percepciones cuando se examinan 
las variables de carácter organizativo –
puesto que ocupan los años de experiencia? Aunque se reconoce 

las percepciones de los periodistas afectan el contenido que producen.
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Para contestar las preguntas de investigación, este estudio adoptó 
el diseño de la encuesta realizada por Pew Research Center for the 
People and the Press.5 Pese a que los estudios de Johnstone et al. 

investigativo de esta pesquisa, estos, al igual que los otros reseñados, 
servirán como marco de referencia para el análisis que aquí se presenta.

La encuesta de 43 preguntas fue realizada del 1 de marzo al 2 de 

distas activos de los trece principales medios informativos de Puerto 
Rico: cuatro diarios con sus respectivas plataformas cibernéticas (El 
Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora Puerto Rico Daily Sun), cinco 
estaciones de radio informativas (WKAQ-AM, Radio Isla, Noti-Uno, 

la producción del contenido periodístico informativo, entiéndase: 

fotoperiodistas. Quienes laboran como colaboradores fueron excluidos 
del estudio.

Para propósitos del muestreo, se le solicitó a cada medio nacional 
que sometiera una lista de todos los profesionales que laboran a tiempo 
completo o parcial en sus salas de redacción con sus respectivas 
direcciones electrónicas. De un total de 357 miembros de la prensa, 113 
contestaron la encuesta. El margen de error corregido de la encuesta 

6

 

7 
Estos porcentajes coinciden con el escenario laboral de la Isla, en el que 

de empleados que los otros medios.

los trece directores de los medios también contestaron la encuesta, lo 

participantes son aquellos que llevan 13 años o más como periodistas 
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limitación del estudio gira en torno a la poca representación en la 
muestra de aquellos con tres o menos años de experiencia o aquellos 

en la radio, lo que inhibe que se establezca un análisis diferenciado de 
estas categorías en los resultados aquí presentados.

reportero o reportera que trabaja en un rotativo o en Internet con una 
experiencia laboral de ocho años o más. 

¿Qué distingue al periodismo?
Cuando se les solicitó a los periodistas que describieran en sus 

propias palabras las características que distinguen al periodismo, 

su profesión. Esto fue así, independientemente del puesto que ocupan, 
años de experiencia o medio en el que trabajan.  

primero tiene que ver con el servicio que el periodismo le brinda a 

imperar en el ejercicio periodístico8. Estas dos categorías amplias 
también cobijan otros atributos mencionados por los encuestados, 
aunque en porcentajes menores [e.g., interpretar (valor profesional), 
impacto (servicio a la ciudadanía), etc.] (Véase tabla 1). 

Características que distinguen al periodismo

%*
Informar (I) 49
El apego a la verdad, honestidad (V) 36
Reportes objetivos, imparciales, justos, balanceados (V) 28
Interpretación, profundidad, investigación, contexto (V) 15
Hacer diferencia en la vida de la gente, impacto (I) 14

8
Reportar correctamente (V) 8
Credibilidad (V) 8

*n=100, +-6.5 (CPF).  Cada periodista, por lo general, mencionó más de un atributo.

I= Impacto en la ciudadanía
V= Valores periodísticos 
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Este hallazgo conversa, además, con los resultados de un análisis 
global comparativo realizado por Weaver (1996,1998), en el que más 
de dos terceras partes de los doce países que midieron esta variable 
eligieron el rol de informador como “importante” o “bien importante”. 
También, han llegado a la misma conclusión investigaciones realizadas 
en Argentina, España e Italia, entre otros (Humanes, 1998: Faundes, 

 Sánchez Aranda, 1999
Sobre la función de informar, el 5 por ciento de los encuestados 

mencionó ese deber como lo único que distingue a la prensa –i.e., 
– 

necesario aclarar que la obligación de informar debe venir acompañada 

periódico, el compromiso de informar no debe circunscribirse al mero 

Que informe asuntos o acontecimientos relevantes; que tras-
cienda la mera información dando contexto; que investigue 
causas y efectos de los hechos, y los informe; que provoque 

esfuerzo de balance y variedad de voces; y que, dejando atrás 
el rutinario “dijo”, “puntualizó” y “agregó”, desemboque en 
una propuesta de soluciones.

no es la de “megáfono” o de “taquígrafo”, que solo se circunscribe a 
los datos provistos por la fuente o se limita a la representación de falsos 
debates. Para este periodista, destaca el papel de interpretador, que 

ampliamente la simple narración de lo que acontece, para convertirse 

la función que desempeña la información en la vida de todo ciudadano”.
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Para algunos periodistas entrevistados, la función de informar, 
también, debe estar guiada por un sentido ético, que respete la 
conciencia individual de sus profesionales, como dice una reportera 
de prensa escrita:

Hay muchos profesionales que comunican, pero el periodista 
se distingue porque tiene una ética particular y un compromiso 
con la información, la verdad y el balance que no necesa-
riamente tienen otros trabajadores de la comunicación.

ciamiento que hizo la Comisión Hutchins en 1947: “Ya no basta con 
reproducir los hechos verazmente. Ahora, es necesario informar la verdad 
que encierran los hechos”. En otras palabras, la función de los periodistas 

La información que se presenta debe ser de interés público, re-

Mas, para lograr que la información esté apegada a la verdad, debe 
estar libre del poder, según un reportero de prensa escrita:

público a la comunidad. Para que el periodismo pueda 
ejercerse de forma adecuada, debe ser libre –con las menores 
presiones posibles y sin compromisos con el asunto a ser 
informado– y con datos veraces, claros y honestos.

Este periodista, al mencionar “con las menores presiones posibles”, alude 
a que los valores periodísticos representan una búsqueda incesante de 

explican:

Es, en realidad, de mayor ayuda, y más adecuado, entender la 
verdad periodística como un proceso  –o un viaje prolongado– 
que comienza con el artículo de presentación de una noticia y 
se va construyendo a lo largo del tiempo.

a la ciudadanía, la verdad debe servir de contrapeso a los sectores de 
poder. Como establece un editor de Internet, lo que diferencia al perio-

veracidad los hechos que contraponen a la sociedad civil con el poder”. 
Este periodista presenta el rol del “adversario del poder” como uno que 
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deben asumir los profesionales de la información, aunque este reclamo 
solo encuentra eco en este estudio en un 6 por ciento. 

No obstante, no solo se debe crear conocimiento con información 
relevante que obligue al pensamiento, formado con valores éticos, sino 
que, para reportar la verdad, el periodista debe ser capaz de distinguirla 
de la mentira así como debe poder comunicarse de una forma clara 

indica otra reportera de prensa escrita:

[L]a primera característica en la lista debe ser la ética 
profesional, eso separa al periodista del chismoso. Le siguen el 
respeto y la búsqueda de la verdad, el apego a los datos y la 
inmediatez.

La búsqueda de la verdad se conjuga con la ética profesional, aunque 

es una aspiración:

El periodismo intenta llegar a la verdad en un mundo confuso 
procurando discernir en primer lugar lo que es información 

desinformación o información interesada, para luego dejar 
que la comunidad reaccione y el proceso de discernimiento 
continúe. La búsqueda de la verdad se convierte en un diálogo 
(Kovach & Rosenstiel, 2003, p. 63).

 En ese sentido, informar la verdad no solo debe estar libre 

otro de los valores fundamentales del periodismo mencionados por 

apenas mencionado entre los encuestados (solo por dos periodistas, 

distingue el periodismo:

Es el relato de lo que ocurre en la sociedad, contado desde 
sus diversos ángulos y cuyo mayor objetivo es tratar de 
comunicar la verdad. En ese sentido, el periodista debe ser 
el oído, la voz y el representante del pueblo y de sus intereses.

En esta postura coincide la directora de un noticiario televisivo sobre 

poder darles voz a aquellos sin voz”. 
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reportero de televisión:

El periodismo es una profesión que persigue un ideal (no 
alcanzado) que consiste en llevar la información de la 
manera más objetiva y pura. Es informar de aquellos sucesos 
que afectan a diversos componentes de nuestra sociedad, con 
el compromiso inalcanzable de no ser manipulados.

Para este periodista, la labor de la prensa debe guiarse por dos ideales: 

libre de manipulaciones. El reportero ve la objetividad como el escudo 
que protege la labor periodística de las presiones que provienen del 

“La objetividad puede verse como ritual estratégico de protección 
para los periodistas ante los riesgos de su actividad profesional”. Sin 

dista pone de lado su rol como interpretador. El reportero presume la 
información como si fuera aséptica, como si hablara por sí misma. Para 

periodistas entrevistados no perciben las características del activista-
populista como distintivas de su profesión. 

Cuando se les pide a los periodistas encuestados que expliquen en 
sus propias palabras los aspectos que distinguen la prensa, no existe 

guían en su quehacer periodístico. Dentro de estas dos categorías, los 

Ante este cuadro, la próxima sección mirará cuáles son los valores 

cuando se les solicita que elijan entre las alternativas presentadas. 

¿Valores fundamentales del periodismo?
Si bien los periodistas en Puerto Rico no llegan a un consenso en 

cuanto a los atributos que distingue su profesión, cuando se les pide que 
escojan entre los valores fundamentales de la profesión enumerados por 
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el Pew Research Center, tienden a seleccionar aquellos que descansan 
en sus rutinas profesionales enmarcadas en unos valores éticos en 
los que prima la percepción de su rol como “difusor”, más que en su 

fundamentales de la profesión periodística: obtener los datos correctos 

piensa que proveer al menos dos fuentes para corroborar la información 

valores fundamentales de la profesión. No obstante, las opiniones se 

un porcentaje bajo piensa que mantener distancia de las fuentes 

La tendencia de los resultados es la misma, independientemente del 
medio en que laboran o del tiempo que llevan en la profesión, no así el 
puesto que ocupan, como se verá más adelante. (Véase Tabla 2) 

es 
fundamentales del periodismo:

%

Obtener los datos correctos 98.9

Presentar las diversas perspectivas que conforman la historia 95.7

No publicar rumores 72

por fuentes anónimas 68.8

Siempre ser neutral 64.5

cobertura
48.4

Hacer que la audiencia sea la obligación principal 47.3

Mantener cierta distancia de las fuentes informativas 34.4

Evitar el uso de la primera persona 31.2

Proveer interpretación a la noticia 30.1

Ser el primero en obtener la historia 23.7

Las rutinas metodológicas enmarcadas dentro de los valores éticos 
de la profesión –presentar los datos correctos, no publicar rumores, 

componen la historia– son percibidas por los periodistas en Puerto Rico 
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[A]nte la ausencia de reglas culturales objetivadas y contrastadas 

producir conocimiento, sino rituales interactivos) establecidas 
por los periodistas y su particular manera de percibir la realidad 
las que se erigen en principios incuestionables (son el equivalente 

O sea, las rutinas del periodista “difusor”, por su repetición, se 

sección anterior, no solo son atributos que muchos piensan distinguen 
al periodismo, sino que un 64.5 por ciento considera que “siempre ser 
neutral” es un valor fundamental de la profesión. 

Estos datos conversan con el hallazgo de que cerca de ocho de 

la premisa de que es posible que un periodista desarrolle un método 
sistemático para cubrir los eventos de una manera desinteresada, 

verdadero y preciso de los eventos con el que todos los 
periodistas puedan estar de acuerdo? ¿O cree que las 
percepciones que se tienen de un evento son tan personales 
que es imposible obtener un relato ver

La postura de los periodistas ante el apego a la verdad se vincula 
con la concepción original que se tenía sobre la objetividad. La 
noción de que la labor periodística debe ser guiada por el valor de 
la objetividad surge en los Estados Unidos a principios del siglo XX, 
cuando se empezó a ver al periodista como un observador objetivo de 
la realidad, premisa que iba de la mano con el desarrollo de empresas 
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“objetividad” en el periodismo de principios del siglo XX invocaba a 
la necesidad de que los periodistas elaborasen un método consistente 

hechos de modo transparente”, que evitara que los aspectos culturales 

a que los periodistas “pudieran estar a salvo de las arbitrariedades o 
preferencias personales”, a que la redacción que se adoptara fuera 
“objetiva” ni mucho menos a la pureza, higienizada, de la información. 
En otras palabras, a lo que se aspiraba era a que lo objetivo fuera el 

tiempo, se ha sugerido que es el periodista quien debe ser objetivo. Esto 
ha llevado a muchos a rechazar la objetividad como un fundamento de 

esta es inalcanzable (Kovach & Rosenstiel, 2003, pp. 18, 102-105).
La postura ante el apego a la verdad, además, sugiere que algunos 

periodistas entienden su papel de intelectual aunque no se asuman como tales:

Este íntimo convencimiento de que su actividad desemboca en 
la generación de verdades, lleva al periodista a plantearse su 
profesión como una forma de “guía” o “faro” para su sociedad. 
Dos imágenes, por los demás, profusamente asociadas a los 
intelectuales (Ortega & Humanes, 2000, p. 210). 

Si bien se ven como difusores, apegados a la verdad, los perio-
distas encuestados ubican en un último plano la labor de interpretar 

estadounidenses se perciben principalmente como interpretadores.

los puestos que ocupan los periodistas en los medios encuestados. Aunque 
las opiniones de los periodistas se dividen en cuanto a los postulados que 

la audiencia debe ser su obligación principal
to a mantener a los dueños fuera de la cobertura, no es así cuando se 

la cobertura no representa un valor fundamental. Asimismo, solo dos de 

del periodista. No se debe perder de vista que tanto los directores como 
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dirección del negocio periodístico. Estas posturas alimentan la cultura 
de la organización periodística, lo que incide en la forma en que los 

audiencia chocan con uno de los valores enumerados por la Comisión 

el trabajo de los periodistas se debe a la ciudadanía. Los periodistas 

compromiso que tengan con la comunidad (Kovach & Rosenstiel, 
2003, p. 86). Es una relación que se basa en el bien común. De este 

el término ciudadanía. Nuevamente, estas percepciones llevan a 

traducen en las rutinas esbozadas por la organización periodística.
Para entender, en parte, el rechazo o ambivalencia ante el valor de 

mantener a los dueños alejados de la cobertura, se debe tomar en cuenta 
que en Puerto Rico varios propietarios de los medios ocupan posiciones 

otras razones porque cada vez son más los periodistas empresarios de 
medios de comunicación” (Ortega & Humanes, 2000, pp. 56-57). En la 

particularmente en los de prensa escrita como El Nuevo Día, Pri-
mera Hora El Vocero. Esto podría contribuir a la percepción de que 
mantener a los dueños fuera de la cobertura no debe considerarse un 

Los resultados antes presentados conversan, asimismo, con la 
denuncia de algunos periodistas quienes han señalado que las presiones 
empresariales inciden en la cobertura de los medios. Incluso, en esta 
encuesta, 71.6 por ciento de los periodistas piensan que los dueños 

dueños tienen roles directivos, lo que puede contribuir a difuminar la 

naturalizando la ingerencia de estos en el contenido periodístico.

de elección de este valor resulta problemático, porque es la separación 
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para reportar sin faltar a sus lealtades personales ni profesionales.
Entre los periodistas en Puerto Rico, no existe consenso sobre los 

atributos que distinguen su profesión, pero cuando se les da a escoger 
entre los valores fundamentales de la profesión, adoptan principalmente 
los que pertenecen al rol de “difusor”. Además, se muestran 

periodística, así como ponen de lado mantener la independencia de 
las fuentes. Más, cuando se les pregunta directamente a los periodistas 

Servicio público, democracia y presiones comerciales
Los periodistas –independientemente de su puesto, medio o 

experiencia laboral– 

la democracia. Sin embargo, las opiniones están divididas en cuanto a 
percibirlo como una empresa comercial que se debe a sus inversionistas 
como cualquier otro negocio. 

Seis de cada diez periodistas perciben la prensa como un servicio 
público que provee información a la ciudadanía para que esta pueda 

En ese sentido, se presenta una aparente contradicción: ven al periodismo 
como un instrumento central de la democracia, aunque, como se vio en la 
sección anterior, las opiniones se dividen en cuanto a percibir, como un 
valor fundamental, que la audiencia sea su obligación principal.
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las siguientes frases describe al periodismo de hoy día
 

Las opiniones también se dividen sobre la idea de que la prensa 
es una empresa que se debe a sus dueños como cualquier otro negocio 

a la responsabilidad social de forma más evidente que el resto de los 
entrevistados. En ese sentido, los periodistas suelen enfatizar en el rol 
social que tiene la prensa, pero no en su rol económico. Los periodistas 
ven al periodismo como un servicio público alejado de los intereses 
comerciales: 

 Los periodistas continúan percibiendo su actividad como un 

importante razón para que perciban su trabajo como una práctica que 
trasciende ampliamente la esfera de los meros intereses económicos 
(Ortega & Humanes, 2000, pp. 59-60).

como un negocio. Por un lado, les cuesta percibir a los medios como 
una empresa más, aunque, por otro, no rechazan la injerencia de los 
propietarios en la creación de su producto, la noticia. Tampoco, tienen 
problema alguno en aseverar el impacto social que tiene su labor, pese a 

25.2

12.6

25.3

12.6

24.3

30.1 31.1

24.2

9.7
4.9

44.7

23.3 21.3

3.9
6.8
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o valores fundamentales de su profesión, que la lealtad principal de su 

de las fuentes. 

Conclusiones
En este estudio, quedó plasmado que los periodistas en Puerto 

Rico perciben su rol principalmente como “difusores” de información, 
más que intérpretes o adversarios del poder. Abrazan la objetividad, 

Estos hallazgos se evidenciaron independientemente de los elementos 

Estos resultados coinciden con otros estudios globales en los que 
los periodistas entienden que el rol de informador es crucial. No obs-
tante, la primacía que los profesionales de la información en la Isla le 
otorgan al rol de difusor lleva a cuestionarse cómo estos enfrentan el 
campo periodístico en un período de transición que ha impactado tanto 
el contenido que producen como las mismas rutinas profesionales. 
Particularmente, resulta preocupante si se advierte que estos cambios 
están enmarcados en prácticas de extrema comercialización que han 
escalado, entre otras razones, por la competencia que se deriva de las 
plataformas ajenas a los medios informativos.

Si bien es cierto que, en un contexto de superabundancia 
informativa facilitada por la Internet, el que los periodistas en la Isla 
abracen el papel de difusores, apegados a la verdad, sirve para distinguir 
su trabajo del que se genera en otras plataformas no periodísticas. No 
es menos cierto que la adhesión principal al papel de difusor deja 

su labor entre la marejada informativa que prolifera en las diferentes 
plataformas mediáticas. Particularmente, la interpretación no ocupa un 
lugar primordial para los periodistas encuestados, distinto a como lo 
perciben los profesionales de la información en los Estados Unidos. 
Aunque varios teóricos han establecido que es en la interpretación en 
donde reside el rol distintivo del periodista en una sociedad en la que 
prima la superabundancia informativa, otros precisamente ponen en 
duda que, en medio de una crisis económica, los periodistas puedan 
asumir el rol de interpretador. Los hallazgos de este estudio apuntan a 
esta última dirección. 

Pese a la primacía del rol de periodista “difusor”, los encuestados 
reconocen el impacto que tiene su profesión en la sociedad: protege 
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colocan absolutamente de lado mantener distancia de las fuentes 
informativas. Las primeras dos posturas fueron rechazadas por los 

de la prensa en un sistema democrático.
Varios estudios han demostrado que las condiciones organizativas 

inciden en la percepción que tienen los periodistas sobre los valores de 
su profesión. Algunos de los medios en Puerto Rico, particularmente 

propietarios, en ocasiones, se convierten en sujetos híbridos, 

también por el aspecto mercantil del negocio periodístico. Entonces, el 

del periodista se inserte en una empresa en la que se reconoce que los 

cobertura. Quizás, porque la injerencia de los dueños se ha convertido 
en práctica común, para muchos periodistas representa un ejercicio 

la profesión el mantener a los dueños separados de la producción del 
contenido.

La ambivalencia que muestran los periodistas en la Isla hacia 

que exhiben cuando se les pregunta si su lealtad principal se debe a la 

campo, ¿cómo se garantiza o se aspira a que el contenido que producen 
¿Es posible 

que la lealtad hacia los propietarios, hacia su empresa, este suplantando 
la lealtad que le deben a la audiencia? Si no tienen sus lealtades claras, 

en las percepciones de los periodistas, sí es preocupante pensar que la 
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dueños fuera de la cobertura o que su lealtad no se deba a la ciudadanía. 
La jefatura de los medios no es todopoderosa, pero establece unas líneas 

sujetos que laboran en ellos. Las mismas prácticas organizativas van 

diendo en las formas de pensar de los periodistas. 
Los resultados de este estudio se correlacionan con las 

extrema comercialización puede torpedear el contenido periodístico 
responsable. Precisamente, esas preocupaciones que presentó la 

la percepción que tienen los periodistas en la isla sobre los valores 
fundamentales de su profesión setenta años después. Los valores de 
la responsabilidad social entran en contradicciones con los intereses 

producción informativa. 

En contexto de constricción económica –en los que permean prácticas 

como una institución independiente, libre para vigilar a los demás 
poderes e instituciones de la sociedad”, como reza uno de los valores 
fundamentales de la profesión periodística (Kovach & Rosenstiel, 

Estos hallazgos, a todas luces, presentan un signo de alarma 
para el estado del periodismo en Puerto Rico en un período de crisis 

articulado, requiere que los periodistas asuman su rol de productores 
de conocimiento, de intelectuales, no de simples transmisores (Ortega 

19-30),

En el nuevo siglo, uno de los interrogantes más serios que 
puede plantearse la sociedad democrática es si la prensa 
independiente podrá sobrevivir. La respuesta dependerá de 

y de que al resto de los ciudadanos les importe tener una 
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los evaluadores de la revista que hicieron que este trabajo fuera un 
poco mejor. De ninguna forma, son responsables de las fallas en las 

profesionalización del periodismo en Puerto Rico.
3. En un estudio comparativo entre 21 naciones, Weaver 

diferencias o similitudes políticas entre los países en los que los 

enumeran una gran cantidad de estudios comparativos europeos 
que coinciden con este hallazgo de Weaver. Incluso, mencionan 
como ejemplo, que los países con tradiciones democráticas añejas 
suelen apreciar el rol de vigilante del poder más que aquellos con 
menos experiencia democrática. No obstante, un estudio en el que 
se examinan 38 códigos de ética de diferentes países europeos halló 

(Nordenstreng, 2001). 
4. Véase a Coss para la historia de la profesionalización del 

periodismo en Puerto Rico.
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prensa independiente debido precisamente a su condición de 
ciudadanos.

valores fundamentales que podrían determinar la supervivencia del 

distancia de las fuentes informativas. Al menos, los periodistas en la 
Isla creen que la prensa fortalece la democracia. Falta, entonces, que 

diarias. Como dice Hallin (2000, p. 233), son los fundamentos los que 

ellos que los periodistas se pueden amparar para resistir o limitar (no 
erradicar) las manipulaciones que provienen de los sectores de poder 

Ya pasada la primera década del siglo XXI, el que los periodistas 

audiencia, entre otros valores, levanta serias interrogantes sobre el 

posibilidad de que el periodismo pueda servir de instrumentos para 
fortalecer el sistema democrático en la Isla. 
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RESUMEN

Este artículo discute la relativamente reciente incursión del movimien-
-

instituciones públicas.  El análisis de esta relación se desprende de una 
-

Estos espacios también resultan de la lucha entre diversos discursos 

una organización ambiental dirigida por jóvenes en el diseño e imple-
mentación de un programa de educación ambiental en cuatro escuelas 
públicas urbanas en Puerto Rico.  Este análisis pretende arrojar luz so-
bre las siguientes interrogantes: Cómo organizaciones ambientalistas 

[Palabras clave: Juventud,  escolaridad, ambientalismo, antropolo-Juventud,  escolaridad, ambientalismo, antropolo-
gía,  Puerto Rico].
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ABSTRACT

environmental movement into public schools in Puerto Rico, and 

relationship stems from a theoretical perspective that views schools and 
communities as contested spaces in which the processes of education, 

instead of absolute.  These spaces also result from the struggle among 
the diverse pedagogical discourses, values, and experiences that 

to advance.  In particular, this article will present ethnographic data 

designing and implementing an environmental education program 

to shed light on the following questions: How do environmental 
organizations gain access to public schools despite their ideological 

efforts of the environmental movement. [Keywords: Youth, schooling, 
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Introduction
Recent attempts at developing an environmental education agenda in 
public schools in Latin America and the Caribbean emphasize the need 
to foster greater public awareness about environmental rights, issues, 
and solutions, while producing citizens with the knowledge and skills 

accrual and dissemination of new information and their role in social-
izing the new generations into particular social and cultural values and 
behaviors that would result in broader public consensus favoring the 
environment (Morán, 2000).  Yet, because of the magnitude of such 
transformations, it is believed that the development of such an agenda 
would not be possible under the current organization of centralized 

the environmental movement (Princen & Finger, 1994).  External sup-

-
cumventing the need for teacher training, and (2) to allocate additional 

this approach recognizes the limits of and disparities between educa-

change and global warming) are some of the cultural and social ele-

philosophies and practices take place.
Therefore, achieving such integration between the environmental 

-

goals of environmental education and the more passive assimilation 
practices of conventional schooling (Stevenson, 2007).  Moreover, 
this integration also challenges the more traditional perceptions of the 

knowledge and technical transfer and integration of formal and infor-
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-
moting social change, rather than informing and sustaining each other 

As a result, although there seems to be a general consensus among 
educators, environmental activists, and the public regarding the need 
for public schools to promote and implement environmental education 
and to include in this process the different components of the environ-

-
nial contexts in which the institution of education becomes a central 
battleground in the articulation of the colonial experience (Altbach & 

-

values and needs of the colonial power over those of the colonized, op-
posing discourses are also produced, which present alternative views 

-

-
duction are negotiated through the development and implementation of 

reform to classroom activities.  

-

gaining privileged, although restricted, access to them.  Despite the an-
ti-colonial views of the Puerto Rican environmental movement and its 

we have seen how this movement has increased its presence in public 
-

ment of environmental education programs.  This article discusses this 

schools in Puerto Rico, and the implications of such articulations in our 
understanding of schooling and social change in colonial settings.  The 
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The ethnographic data presented below intend to shed light on 
Conuco1 -

mental organization in Río Piedras, Puerto Rico.  Although this paper 
centers on the work of Conuco, additional data will be presented that 
show the government’s attempts at addressing public concerns about 

educators.
-

ronmental organizations gain access to schools in a colonial context, 

-
-

cal role of the colonial government in advancing colonial policies and 
developmental strategies that have resulted in discourses and policies 
detrimental to the environment.  This section will address how the De-
partment of Education (DE) in Puerto Rico has been used as a vehicle 

an example of how the environmental movement is challenging these 

2010a, 2010b), I have discussed the personal experiences of the indi-

these experiences mean for their social and political development as 
activists and environmental leaders. 

The Colonial State, the Department of Education and the 
Environment

-
nologies (PRIDCO, 2011).  These economic strategies have resulted, 
for the most part, in the severe alteration of the natural and social 

-
dustrialization process in Puerto Rico known as Operation Bootstraps 
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colonial experience as “ecological colonialism” (Morales-Cardona, 
-

sizing the effects of political and economic forces in the environment.  

such as the privatization of governmental assets, the implementation 
of adjustment policies in favor of foreign capital, and the exploitation 
of natural resources for mass tourism– similar economic strategies are 
still in place that legitimize the state’s discourse on the environment as 

Ramos, López, Quiñones, & Díaz, 2002, p. 165), the lack of protection 
laws, and the rapid land-use changes and undisciplined urbanization 
in Puerto Rico have brought with them an increasing loss of agricul-

including the potential for food production– and the threat to the aes-
thetic amenities that drove the growth of urbanization (and tourism) in 

This pattern of unsustainable development has found strong criti-
-

which in turn have produced alternative political and cultural iden-

self-determination, preservation and conservation policies, and the ad-
-

connecting the island struggles to current international environmen-
talisms, but also in “renewing long-standing social struggles, offering 
new perspectives on social change, and engaging a broader public” 

-

-
rial grievances to issues of peace, and human and environmental rights, 
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the discourse of justice agglutinated more supporters across different 
ideological sectors in the island, making it possible for the movement 
to build a national consensus against a colonial practice never seen 

Additional efforts from the environmental movement have also 
concentrated on unmasking and condemning the exploitative behav-
ior of corporations and public agencies over the environment and the 

Susser, 1992).  These local struggles have been framed in clear op-
position to the developmental discourses of the local government and, 

-
vancing the government’s economic-driven agenda (Solís, 1994).  

-
-

role of formal schooling in Puerto Rico since the U.S. took over the 

been central in the promotion of the ‘Americanization’ of Puerto Ri-
can subjects, and in securing the interests of colonial development and 

For example, the plan to Americanize Puerto Rico through the 

legitimization of a discourse of “progress” that was linked, in its ini-
tial stages, to the acquisition of the language and customs of the U.S. 
(Montilla-Negrón, 1977).   In its later stages, it was dependent upon 

island as natural (Tirado, 2008).   This discursive and developmental 

allows for the centralization of decision-making and school reform.  
-

tem assists administrators in securing control over educational prac-

sprout at the local level.  What is more, these ideologies of power have 

organization a generalized perception of reliance on the hierarchical 
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bottom-up (Tirado, 2008).  As result, “the language of development, 
-
-

gencies of foreign control.  Such exigencies often impede education’s 

The Environmental Movement and the Classroom

in Puerto Rico has been central in advocating the protection of the 

of teaching children and adolescents about environmental issues has 

-
tivists in the movement at large, or within their particular communities.  
Nevertheless, none of these efforts have represented an institutional 
interest in the topic or a concerted attempt to promote environmental-

local government level to amend the Organic Act of the Department 
of Education, which would authorize the DE to develop environmental 
curricula for all grade levels.  Yet, none of these legislative projects 

rank administrators in the DE.  In fact, during the most recent public 

the President of the Teachers Association and the President of the Gen-

includes topics related to the environment and therefore there is no 

other electives and programs (Molina-Rodríguez, 2006).  Instead, and 
supporting the individual science-teacher approach mentioned before, 
the DE created two separate guidelines to assist interested teachers 
in the integration of these topics into their classes (Departamento de 
Educación, 2001, 2003).  These guidelines –intended to be distributed 

plans and bibliographic materials as well as an ambitious introduction 
that outlines the principles and objectives of environmental education 
for school-wide reform.  Nonetheless, in separate interviews conduct-
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retired high school science teacher and, Rosa, a college environmental 

assist teachers with its implementation (Cintrón-Moscoso, 2010b).  
Moreover, when explaining the difference between environmen-

tal sciences and environmental education, Rosa pointed out a deeper 

ranking administrator in the aforementioned governmental hearings.  
For her, while the former is a sub-discipline of the natural sciences, 

and the technical solution of environmental problems, the latter “rep-
resents a long-term personal, social and cultural transformative experi-
ence that develops from a [philosophical] vision that integrates science 
with educational, social and cultural processes [i.e. political]” (Cin-
trón-Moscoso, 2010b).  Rosa’s differentiation emphasizes what other 

2001) have described as an attempt to radicalize passive practices of 

of ecological citizen (Bozzoli, 2000).  This reassessment of the con-
tents and processes of education, in particular, and the lived experience 

the existing model of “banking education” (Freire, 1970), and, on the 

development and capitalist consumption.  Advancing these pedagogi-
cal models requires, according to the contributors to the guidelines, 

-

environmental degradation and economic and social marginalization 

-
ic within the school curricula, but rather as an organizational set of 
principles that guide the development of policies and practices akin to 

and cultural change (cf. Blum, 2009).  For instance, some of the activi-
ties included in the guidelines encourage teachers to partner with local 
communities in the process of designing and implementing environ-
mental education with the objective of questioning conventional power 
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(Departamento de Educación, 2001).  Thus, according to María and 
Rosa, adding activities to the science curriculum was nothing more 
than a partial solution to the problem and did not address concerns of 

transformation.  Therefore, the publication of these guidelines, wheth-

integration of environmental thoughts and behaviors.

multifaceted environmental movement have begun to establish com-

movement in schools and classrooms, privileged access to dedicated 
spaces and time schedules, assistance in the development and imple-
mentation of environmental curricula, reorganization of teaching and 
other educational practices inside and outside the classroom, and their 

some cases, these groups and individuals also utilize the guidelines 
-

plementation of them.  Conuco, for example, shows the implementa-

Conuco: Movement of Students and Students in Movements
Conuco, a small non-governmental-organization (NGO) based at the 

the ages of 17 and 21, majoring in the areas of humanities, anthropol-

-
tal education in which the college students come to the classrooms 

teach children and adolescents about environmental issues surround-

with the teachers in charge of each group.  School students also par-
ticipate in the development of the curriculum as Conuco’s members 
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learn and expect to gain from the program.  
Conuco’s activities integrate art-based workshops and research 

activities that include, among other projects, painting murals, writing 

-
-

to raise children’s consciousness about their social and natural envi-
-

room that assist them in voicing their concerns about the environment 
and joining broader efforts from the environmental movement toward 
change.  To achieve this goal, knowledge and skills are drawn from 
the members’ previous experiences and active participation in other 
aspects of their student life, such as involvement in student organiza-
tions, teacher assistantships in relevant academic areas, and other so-

-
dren—even though none of them had had teaching experience before 

their political views against Puerto Rico’s neoliberal government and 

Formative Stages: Experimentation and Cross-Fertilization

education and environmental change.  For instance, Conuco’s experi-

development of its members as environmental leaders and advocates.  
-

of environmental education.  This is how the founder, Julia, describes 
the initial goals:

The idea was to create an environmental group that could 
respond to concerns we had in the school. It was us [students] 
upset with things around the school that we wanted to change, 
especially environmental stuff.  And so, in Mate Leaf, we did 

-
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ment] and a lot of things2. 

Mate Leaf served as a platform for Julia and her peers to put into 

-
ment, teachers with an environmentalist inclination, and their individ-

particular school.  After completing several successful campaigns, the 
members of Mate Leaf decided to center their efforts on three main 

-

The enthusiastic reception from students and teachers at Jasmine El-
-

vironmental education was needed in public schools and that accessing 
these institutions was one important tactic to bring about environmen-

stimulus and ‘pilot’ program for all their future school partnerships.

Sharpening Their Skills and Connecting with the Environ-
mental Movement
The experience with Mate Leaf brought to its members a new op-

-
ronmental movement through the Sierra Club’s Summer Leadership 
Program (SPROG).  Through this program, designed to develop new 

U.S. and Puerto Rico (Sierra Club, 2010b), several members of the 

their neighborhood, and connections to other environmental organiza-
tions and individuals in Puerto Rico and the U.S.  

One concrete result of the SPROG was the creation of a new group 

lived venture between Mate Leaf and the current iteration of Conuco.  
-

panding the vision and actions of the organization and, hence, aligning 

to include other individuals and groups from schools and communi-
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The central project in this agenda was Conuco, a multi-sited program 
-

lic schools in underserved neighborhoods.  Yet, Conuco never got off 

were not prepared to take on such an ambitious task.  Violeta, one of 
the co-founders of CoCun who later continued to work with Conuco, 
explains the reasons for CoCun’s demise:

I thought that CoCun should have stopped for a while, or that 
we were not prepared for it.  Yet, I thought Conuco was a more 
do-able idea because [after all] we are a student group.  The 
majority [of us] are from the university –from here [Río Pie-
dras], from the University of Puerto Rico– or other schools 
nearby.  Thus, I thought it was more possible for us to meet 
to do these things. And, you know … there were already some 
contacts; we had already talked with the schools we would 
be working with. I don’t know, I thought it was a better idea.

-

-
dents, all elements that seem to have been lacking in CoCun, but that 

-
ure, given its short life and limited accomplishments, I argue that ex-

work is a critical part of the learning path and socialization process of 

environmental education in Puerto Rico.  Participation in this coalition 

for future collaborative work.  Evidence of this is the fact that some 
of CoCun members continued working with Conuco, as in the case 

elsewhere, both in Puerto Rico and abroad.  Violeta summarizes this 
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like CoCun and Conuco:

[SPROGs] are summer programs, workshops on environmen-
tal leadership.  They are for high school students and even 
middle school. That’s where, more or less, the idea for CoCun 
came about. […] The workshops are one-week long with dif-
ferent students from across the island. […] I believe that they 

have moved on to study environmental sciences or participate 
in the [Sierra Club’s] Apprenticeship Program. […] After the 
second one, a few students became some of the most active 
members of CoCun, and still go to [environmental] activities 
like the Festival of the Tinglar [a national campaign to pro-
tect the leatherback sea turtle], in Luquillo, [or] they still or-

 They do it them-
selves on their own, and then keep us [Conuco] informed, 
but they get the buses, write their own grants and talk to the 
major [in their towns] and things like that.  I like to think that 
Conuco will [continue to] work, [although] not in the same 
way [as CoCun].

Critical Ecology: Connecting the Environment to Poverty 
and Challenging the DE

Leaf’s members had moved on to college, the project of Conuco re-
gained momentum, this time at the right juncture for it to sprout and 

their higher education.  Second, this new advantageous context result-

-
tunities –such as service-learning courses– to design and implement 
their educational strategies.  

For instance, on one occasion, while conducting research for a 
-
-
-

count the children’s own experiences and understandings about an ur-
ban environment.  As the members interviewed the students about their 
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of using public basketball courts and parks because of their precari-
ous condition and the ‘dangerous’ people hanging in them” (Cintrón-

fauna).  Even when pressed to think about ‘natural things’ in their com-
munities, most of the children could not recognize their landscape as 
including natural features, a perception that became clear as children 

-
ling and diagnostic for the members of Conuco:  children from both 

-

knowledge. As I have argued elsewhere, it was these “sentiments of 

as well as [Conuco’s] socio-political awareness [what became] crucial 
driving forces behind [the college students’] pro-environmental ac-
tions and conceptualization of social and ecological change” (Cintrón-
Moscoso, 2010a, p.14). 

Bridging Social Movements, Public Schools and the Com-
munity
An important aspect of Conuco’s intervention in public schools is the 

-

movement into the classrooms, but, on a more personal level, it also 
resembles Conuco’s own initiation into the environmental movement.  
This sometimes slow, 2-6 month-long process includes four stages: 

-

mural with pro-environmental messages for others to see.  According 

“Ecokids,” “Gangsters of the Latin Plant,” or “Sprouts”), make their 

ritualized initiation that “transforms them into environmental advo-
cates.” Until this “rebirth” takes place, the participating children are 

is selected the children develop a new sense of belonging that differ-
entiates them from others outside the group.  This sense of uniqueness 

the classroom.  Moreover, the process of creating a name represents the 
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incorporation of the group into the alliance of children’s groups across 
-

mental collective action.”

-
portant ecological impacts.  For example, one of the topics centered 

-
-

children’s awareness about their surroundings, these activities incor-
porated the different school groups into a larger coalition of residents, 
private businesses, and grassroots organizations that came together to 

Río 2012.  A 

Rico.

them and Conuco.  Furthermore, some of the members of Conuco had 
existing academic relationships with professors in charge of projects 

provide experience to the college students.  Conuco collaborated with 
-

providing information and ideas for classroom activities, and training 
members on organizing strategies and political maneuvering.  Partici-
pating in this coalition facilitated Conuco’s immersion in a struggle 

justice movement access to the schools. Furthermore, it demonstrates 

between the environmental movement and the schools, as Conuco as-

knowledge and actions.

of Río Piedras, as their members became further involved in differ-
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ent initiatives across the island.  As mentioned above, Conuco was 
involved with the Sierra Club and other local environmental organiza-
tions in the defense of the Corredor Ecológico del Noreste (CEN), a 
vast ecological area in the northeast of Puerto Rico that covers more 

of their role was to bring workshops to the children on the ecological 
importance of the CEN, the endangered species living in the area, the 
consequences of unsustainable development, and the promotion of the 

-
tive advocate and responsible citizen.  These workshops were adapted 
to the ages of the children and, in some occasions, were combined with 

in which children write letters to the Three Kings asking them to bring 

6th

workshop, the school children color a portrait of the leatherback turtle, 
tinglar3, and write a message to 

CEN.  These cards are then collected and brought to the governor’s 

of the governor.  Similar campaigns have been organized to send cards 

As in the case of the Sierra Club, the connections with the envi-
ronmental movement also reach organizations and networks outside 

-
ing environmental sciences are also part of another student organiza-

SEEDS).  Through the ESA, Conuco members have been granted sev-

as well as travel to present their work in Río Piedras in national and 
international forums.  

from other groups in the U.S. interested in advancing a similar pro-en-
vironmental agenda.  For example, on October of 2010, the founder of 

the Earth Island Institute’s 2010 Brower Youth Award.  This award 
is regarded as one of the most prestigious honors for “North Ameri-
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of North America’s most prominent environmental victories” (Earth 
Island Institute, 2011).  The relationship with these wider networks 
in Puerto Rico and the U.S. also have an impact in the schools, since 
classroom activities raise children’s awareness about the connections 
between the different sectors of the environmental movement and pre-

and materials to continue with their work in the classrooms.  

foundation to emphasize the importance of local settings and indi-
vidual actors’ experiences in the articulation of a pro-environmental 

the bottom-up.  Second, it is also important to discuss the connection 
between Conuco and the environmental movement in Puerto Rico and 
the U.S. to show how these relationships broaden the scope of their 
work and the vision Conuco has about their role in the movement.  
The interaction with different aspects of the environmental movement 
provides Conuco with resources, content and training that help them 

socializes them into particular discourses of environmentalism, educa-

environmental club and SPROG and, later, with the underserved el-
-

context of public urban schools where environmental issues intersect 
with those of social justice, lack of resources and dangerous spaces for 

Discussion

involvement of the environmental movement within public schools as 

-

have found a niche within the environmental movement to develop 

-
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environmentalism and education have granted them privileged access 
to schools and classrooms that other groups with opposing views to the 

-
nizations.  In other words, school administrators’ and teachers’ percep-
tions of Conuco’s efforts, as formative (i.e. part of their own education) 

children, which contrast to the group’s self-perception as “transforma-

to be the result of an ideological consensus between the educational 

issues of global warming and climate change, and a tacit recognition 

-

teachers.  

-
corporation, allowing the environmental movement a restricted, but 

-

that otherwise might never be discussed inside the classroom.  As a re-
sult, Conuco’s model emerges as a potential challenge to conventional 

meaning and parameters of educational practices inside and outside 

of educational ideologies and practices within social movements as 
strategies for change.  

In this sense, Conuco’s reformist approach addresses a number of 

-
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curricula, assessing the needs of individual schools and classrooms, 
eliciting children’s perspectives about their surroundings, providing a 
safe and encouraging space for children to learn inside and outside 
the classroom, and building a supportive network of allies among resi-
dents, activists and public and private institutions alike.  

Conclusion
Understanding environmental education as an element of cultural and 
social change is crucial for researchers and others (e.g. educators, ac-

a world engulfed in debates about climate change, as well as in iden-

2009).  As discussions about the environment become more relevant 
across local and international settings, it is critical to investigate the 

about these issues, how this education relates or not to other efforts 

themselves to confront these new challenges.  It is important to rec-
ognize as well that the environmental movement is multifaceted and, 

-
tories.

Conuco’s critical ecological model make visible the permeabil-

-

promotes, among other things, the attainment of ecological “knowl-
edge, attitudes, and skills needed to participate in the reformation of 

-
cation is believed to integrate all these elements in an effort to train and 

-
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En marzo de 1913, el Dr. J.G. Wilson, cirujano asistente de las 
instalaciones federales de Ellis Island, lugar donde se determinaba 
qué emigrantes serían aceptados  en los Estados Unidos, publicó 
en la revista Popular Science un artículo titulado Un estudio en 
psicopatología judía. En el mismo, Wilson argumentaba que:

If the science of eugenics deserves any practical application 
at all, it should insist upon a careful study of the every-
day violation of its cardinal principle by a whole race that 
persistently refuses to practice the very doctrine which is 
essential to the preservation of a sound and healthy mentality. 
I refer to the Jews… Among the frankly feeble-minded, the 
Jews stand next to the top of the list of those immigrants who 
are deported don this account. The report of the Commissioner 
General for 1911 shows that the French are the only ones 
who surpass them. In this connection it is well to note that 
over one half of the French immigrants for the year 1911 were 
recruited from the ranks of the French Canadians who are 
notoriously inbred and defective stock...That the excessive 
number of constitutional inferior insanities has a partial 
explanation in the fact that long centuries of inbreeding have 
produce a race (the Jews) with a paranoid make-up seems not 
altogether improbable...It is all a question of eugenics. A little 
more care in the matter of consanguineous marriages and 
a quick and thorough departure from the old beaten tracks 
which forbid the introduction of non-Jewish blood into their 
veins will, in the course of few generations, redeem them from 
the unhappy mental state into which they have fallen (Wilson 
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Seis años más tarde,  Thorstein Veblen en su artículo “La 
supremacía intelectual de los judíos”  trata de avanzar una propuesta 
sociológica que se aleje de las concepciones eugenésicas de médicos 
como Wilson, pero no será hasta que Louis Wirth publique su sólido e 

explicación absolutamente sociológica de las diferencias estadísticas 
(positivas o negativas) de la población judío-americana con relación 
al resto de la población. Lo que se olvida es que la eugenesia fue en 
Estados Unidos no sólo la norma, si no la base sobre la cual se sostenía 
e informaba la política pública americana con relación a las minorías, 

Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt  le solicitó al 
Director del Museo de Historia Natural, que lo asesorara con relación 
al problema migratorio que surgiría luego de la guerra cuando las 

Unidos.  Este dato lo sabemos en detalle gracias a la labor investigativa 
de  la antropóloga americana Gretchen Schafft, antropóloga residente 

ñado 
el término professional denial (negación profesional) para nombrar la 

genocidas.  
El caso de la antropología es, para la doctora Schafft, ejemplar  

utilizadas para la implantación de políticas eugenésicas.  Este es el 
tema central de su libro From Racism to Genocide: Anthropology in 
the Third Reich. Producto de una extensa investigación en archivos 

medida la antropología institucional alemana colaboró con el Tercer 

investigativos que se produjeron o tuvieron repercusiones en Alemania 

ácticas má
2

Para nosotros, considerar las aportaciones de la doctora Schafft 
tiene varios objetivos.  En el contexto actual, el trabajo de esta autora 
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nos sirve para atender no sólo asuntos de carácter metodológicos,  sino 
también éticos en un momento donde ciertas tendencias en nuestros 

los asuntos en los que nos encontramos envueltos como si nosotros no 
fuéramos actores  implicados o como si nuestra acción siempre fuera 

Schafft se ubica en una perspectiva diferente. Su obra denuncia cómo 

sensibilidad necesaria para evitar juicios fáciles sobre cómo los actores 
sociales tramitan el desgraciado contexto que les ha tocado vivir.   

Desde hace tiempo, autores contemporáneos vienen señalando 

del espectáculo de la vida política e intelectual.3 Los estudios sobre el 

en perspectiva el abuso que se hace de nociones tales como “violación 

estos términos deben reservarse para cuando verdaderamente ocurren.  

de vivirlos.4

críti

antropólogo David H. Price cuando dice:

What I learn from Gretchen Schafft’s work is that what 
is needed is not depoliticized science, but science that is 
ethically aware of and engaged in the political context in 
which it functions and is used.  We need science that resists 
political gerrymandering (2005, pp. 1009-1012). 5

Professional denial:

del establishment

Alemania como en los Estados Unidos, parecen todavía estar sujetas a 
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discusión.  Aún en reseñas sobre su trabajo, el paradigma de que si bien 

eugenésicas, se sigue defendiendo la postura de que la antropología 

que ni el exhaustivo trabajo de la doctora Schafft, con sus irrefutables 
datos, puede cambiar la tendencia de los historiadores académicos de 
la disciplina a minimizar la participación de los antropólogos claves, 
a evitar citas directas, a ocultar información. La autora simplemente 

Los seres humanos tenemos la tendencia a minimizar las acciones 

no estamos exentos de esa tendencia. Cuando esto se traduce en la 
construcción de un récord histórico, hace falta entonces evidencia de 

bien entenderlo desde la antropología misma. From Racism to Genocide 
de Gretchen Schafft,  es una antropología de los antropólogos que trata 
de entender cómo la denegación se pone en práctica con relación a la 
práctica política de la disciplina.  Su trabajo, un minucioso estudio 

muchos antropólogos no sólo fueron complacientes o promotores de 
las políticas de exterminio del Tercer Reich,  sino perpetradores de 
muchos de sus crímenes.  El trabajo de la doctora Schafft no se detiene 

represión de los hechos históricos  pueden ser estudiadas precisamente 
investigando los lugares dispuestos para recuperar  “la memoria 
histórica”. 

Memoria colectiva
Luego del largo proceso de investigación con la población de 

antropológica alemana, la doctora Schafft puede entender el concepto 
de memoria colectiva, pero el mismo es uno que ella cree debe ser 

uno de los aspectos más importantes de su libro Commemorating Hell: 
The Public Memory of Mittelbau-Dora.  Este trabajo recoge años 

adonde se ubicó un campo de concentración en el cual se realizaron 
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empresa se llamó “Programa de muerte por medio del trabajo” pues 

Con relación al concepto de memoria colectiva, lo que demuestra 
la experiencia del trabajo antropológico de la doctora Schafft con 
los sobrevivientes de Mittelbau-Dora es que lo que sí ocurre es una 
permanente discrepancia entre sujetos que luchan por recordar sucesos 

que sirva de lección a futuras generaciones. Aunque sus libros tienen 

se trata de una historia ni antropología del Holocausto.  La intención de 

que las personas, ví

tenemos para nosotros no es exactamente una memoria colectiva si no 

que ni debemos juzgar ni podemos dar por acabada.  Finalmente, lo 
que ocurre es que no existe solamente un professional denial, existe 
también un civic denial (negación civil) pues la gente común, inclusive 
los actores involucrados, no están exentos de querer recordar los 

6

Memoriales, museos y monumentos: Civic denial
Desde hace un tiempo la doctora Schafft trabaja con lo que sería 

la tercera etapa de su investigación antropológica, el estudio de los 

de la memoria histórica”.7 Si el memorial de Mittelbau-Dora sirvió 

Alemania, para servir de propaganda a un régimen comunista, para 

Unión Europea, entonces los memoriales son entidades que cumplen 

que los que están a cargo de los mismos (gobiernos, fundaciones, etc.) 

a la doctora Schafft desde que dio inició a su investigación sobre 

las medidas de salud de su presidente son “totalitarias”,   los alemanes, 
bajo Hitler, se tragaron que todos los males de su país eran producto 
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son susceptibles a la propaganda apocalíptica.  Quizás examinando 
no sólo la propaganda extrema si no también los supuestos lugares 
creados para “contrarrestarla”,  veremos que los pueblos utilizan los 
mecanismos del recuerdo para promover el olvido, pues un recuerdo, 

censura de lo queda excluido.  Todo memorial tiene que contar con la 
presencia activa de aquellos que fueron protagonistas de los sucesos 
que lo hicieron necesario.  Sin embargo, aun así, la preservación de una 
memoria histórica “real” no es posible pues, según la doctora Schafft, 
es imposible lograr un consenso aún en los sobrevivientes sobre lo 
acontecido. Lo que, en cambio, sí es posible es crear un espacio donde 

con los actos del presente. 

Popular 
Science, March 1913 pgs 264-271.  Para las sórdidas prácticas que 
ocurrieron en Ellis Island véase American passage: the history of 
Ellis Island de Vincent J. Cannato publicado por Harper Collins, 
2009.

-
bidamente documentado el carácter hegemónico de la eugenesia en 
Estados Unidos, el más citado seria Daniel J. Kevles con su libro  In 
the Name of Eugenics:Genetics and the Uses of Human Heredity  

Human Rights Lens” 29 MAR 2011 in Anthropology News.

“Strategies of Professional Denial” http://homepages.stmartin.edu/
fac_staff/dprice/NYAS-PRICE.htm. Puede consultarse también la 
excelente reseña que Price hizo del primer libro en discusión. “From 
Racism to Genocide: Anthropology in the Third Reich” (review) by 
Price, David, H.  Anthropological Quarterly - Volume 78, Number 
4, Fall 2005, pp. 1009-1012 

-
can Doctor Who Was Neither but a Hero Nonetheless.”   Publicado 
por la autora en Medical History: Journal of the National Medical 

, En internet: http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2571732/pdf/jnma00277-0101.pdf

7. Como ejemplo de esta nueva línea de investigación  vea 
Gretchen Schafft, ar,” Journal of 
the American Academy of Psychoanalysis Vol. 26, no. 2 (1998): 269.
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 La crisis del mundo del trabajo nos presenta retos en los umbrales 

investigar el tema del trabajo desde diversas perspectivas de las ciencias 
sociales. En este texto se acogen los trabajos de investigadores/as que 
fomaron parte del Encuentro de las ciencias sociales en torno al trabajo, 

tuvimos el honor de contar con varios estudiosos distinguidos, entre 

contribución para: la discusión en torno al trabajo, las implicaciones 

libro abren nuevas avenidas de investigación para las  ciencias sociales 

La crisis del trabajo
en el siglo XXI:

Perspectivas desde 
las ciencias sociales

Coeditoras: 
Tania García Ramos
Alice Colón Warren

Laura L. Ortiz Negrón
Centro de Investigaciones Sociales, 2012



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)           171
...

Shopping en Puerto Rico: 

subjetividades de consumo
Dra. Laura L. Ortiz Negrón

Centro de Investigaciones Sociales, 2012.

El libro digital, 
y subjetividades de consumo (2012), de la Dra. Laura L. Ortiz-Negrón, 
presenta los resultados de una investigación extensa e interdisciplinaria 
en torno a la cultura del consumo como fenómeno social. Puerto Rico 
es el estudio de caso, que le permite a la investigadora producir una 

contemporáneo. La autora ofrece una línea de argumentación perspicaz 
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da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais), 
Núm. 101, Julho / Dezembro de 2010 

Revista Centroamericana de Administración Pública (Instituto 
Centroamericano de Administración Pública – ICAP-), No. 60 – 
61, enero-junio, julio-diciembre de 2011 

Revista de Ciencias Sociales

de 2011

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, (Ministerio 

Revista IIDH, (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), Núm. 
53, Enero – Julio 2011

, (Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico), 

, (Instituto de Investigaciones 
Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México), Año 73, 
núm úm
73, núm. 3, julio-septiembre 2011
2012)

, (División de 

Universidad Nacional Autónoma de México), Año LII, Núm. 208, 
Enero-abril de 2010

Revista Multidisciplinaria Dialógica, (Universidad Pedagógica 

Núm. 2

Riding & Roping, The Memories of J. Will Harris (Editorial 
Universidad Interamericana de Puerto Rico), 2012

Securing Protection And Cooperation Of Witnesses And Whistle-
Blowers (UNAFEI, United Nations Asia And Far East Institute 
For The Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders), 
November 2011

Strategies and Best Practices Against Overcrowding In Correctional 
Facilities (UNAFEI, United Nations Asia And Far East Institute 
For The Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders), 
March 2011
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Tareas, (Centro de Estudios Latinoamericanos [CELA], Panamá), 

enero-abril 2012

Temas de Nuestra América, (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 

Julio-Diciembre 2009, Núm. 48, Enero-Junio 2010

UNAFEI Newsletter (United Nations Asia And Far East Institute For 
The Prevention Of Crime And The Treatment of Offenders), No. 

UNAFEI Resources Material Series (United Nations Asia And Far 
East Institute For The Prevention Of Crime And The Treatment 

December 2011
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) es una publicación académica 
interdisciplinaria adscrita al Centro de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Fundada en 1957, la RCS es la segunda publicación periódica más 
antigua en su clase en América Latina. Durante más de cuatro décadas 
ha servido como un foro de debate para las corrientes más importantes 

La RCS

análisis de las condiciones sociales de Puerto Rico, vinculadas a su 
contexto regional e internacional. Los trabajos comparativos sobre 

comunidades latinas en Estados Unidos, tienen un interés especial 
para la Junta Editora. Se publican artículos representativos de todas las 

RCS se propone: 1) contribuir al 

más recientes en las ciencias sociales. 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA



176            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)
...

La Revista de Ciencias Sociales (RCS) requiere a sus autores la 
cesión de los derechos sobre la propiedad intelectual (el copyright), 

de datos. Los autores retienen su derecho a usar sus obras en otras 
publicaciones, reconociendo debidamente a la RCS como el lugar de 

RCS, 
por escrito. Al aceptar la Política de Derechos de Autor de la RCS, los 

en la Sección 107, Título 17, del U.S. Code.

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 24 (2011)           177
...

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1. Todos los trabajos sometidos a la Revista de Ciencias Sociales (RCS) 
deben ser inéditos.

2. 
3. 

papel tamaño carta (8 ½” x 11”).
4. 
5. Los autores enviarán su artículo o reseña en papel a la RCS con atención 

6. Una vez aceptado el trabajo, los autores deberán enviar a la RCS una 
copia procesada en el programa Word u otro formato compatible, 
indicado por la dirección de la RCS.

7. Los artículos tendrán un máximo de 8,000 palabras (32 páginas 

8. Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español e inglés 

o cuatro frases o palabras clave que describan el contenido del artículo.
9. Los títulos de los artículos deben tener un máximo de ocho palabras.
10. 

precisar más el tema.
11. 

el título Notas.
12. 

descriptivo. El autor debe indicar su localización aproximada en el texto 
con una frase como “insertar la tabla 1 aquí”.

13. Las reseñas tendrán una extensión de alrededor de cinco páginas, a doble 

referencias de otros libros, se hará siguiendo el estilo indicado en esta 
sección.

14. 

más recientes.
15. Todos los trabajos citados en el texto deben aparecer en las referencias.
16. Las reglas de estilo que deberán regir la redacción serán las normas 

Association) 6ta. Edición (2010).
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) sólo publica artículos inéditos. 
Un artículo que llene todos los requisitos de excelencia, pero que sea 

trabajos, no será recomendado para publicación, a menos que el autor 

revise sus concepciones anteriores. Los artículos publicados en la RCS 
deben representar una contribución teórica, metodológica o sustantiva 
a un campo de estudio dentro de las Ciencias Sociales.

Los artículos sometidos para publicación deben estar redactados en un 

artículo debe ser pertinente para las Ciencias Sociales, especialmente 

entre sus partes. El trabajo debe establecer sus objetivos con claridad, 

al formato indicado en  las normas de presentación.

La selección de los artículos para publicación en la RCS se efectúa 
mediante el envío de los manuscritos originales e inéditos recibidos, 
que cumplan con las Normas para la presentación de artículos, a 
por lo menos dos evaluadores capacitados para emitir juicio sobre 

los evaluadores están enterados de sus nombres. El Director de la 
RCS

Para que un artículo sea publicado son necesarias al menos dos 
recomendaciones favorables de las personas que realizan las 

1. El artículo es publicable según sometido a evaluación.
2. El artículo podría publicarse, si el autor lo revisa e incorpora 

evaluación.
3. 

pasar nuevamente por el proceso de evaluación.
4. El artículo no es publicable.

La Junta Editora de la RCS es la autoridad máxima en materia de 

han evaluado un artículo cuando no sean resueltos por una tercera 

SISTEMA DE ARBITRAJE DE LA REVISTA 
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los artículos recomendados para publicación.

La Junta Editora 

audiencia amplia, recomienda: el uso de la primera persona singular, 

uso de las construcciones impersonales.
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Desde su fundación en 1945, el Centro de Investigaciones Sociales 
(CIS) ha ampliado sus horizontes en el cumplimiento de su función de 

Puerto Rico. Al grupo de investigadores que conforma el componente 
docente de esta unidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se han sumado 

latinoamericana.

larga duración, de alcance local, regional e internacional.

a los profesores participantes como investigadores residentes en el 

seminarios de capacitación a miembros de la Facultad.

La divulgación de los resultados de las investigaciones se realiza 

Decanato de Estudios Graduados en Investigación, en la organización 
de los foros de investigación.

desde su fundación, el CIS ofrece la serie Adelantos de Investigación, 
como otro medio para divulgar el resultado del trabajo investigativo. El 
CIS publica además la Revista de Ciencias Sociales, una publicación 
arbitrada de carácter interdisciplinario, fundada en 1957.

ACERCA DEL CIS


