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Los desplazamientos y movimientos migratorios están en el centro de la agenda política 
internacional desde hace décadas. Las principales disciplinas de las ciencias sociales como políticas, 
sociología, antropología o relaciones internacionales llevan desarrollando prolíferas líneas de 
debate, investigación y análisis, que han consolidado todo un complejo marco teórico sobre la 
cuestión. Todo ello se produce en un contexto de incesantes cambios en escala global, regional y 
nacional sobre las diferentes dimensiones de la migración y su impacto sobre las poblaciones y seres 
humanos. En este sentido, el estudio y la aproximación hacia la cuestión migratoria está dominada 
por las premisas teóricas e, incluso, ideológicas marcadas desde las escuelas e instituciones 
hegemónicas de Europa occidental y Estados Unidos. No obstante, existe cada vez mayores esfuerzos 
por presentar una perspectiva diferente y dar a conocer la realidad desde el llamado Sur Global.  
 
La finalidad de estas líneas menos ortodoxas y convencionales es presentar las singularidades de 
aquellas regiones, países, comunidades y sujetos, que son sistemáticamente obviados o silenciados 
de la discusión científica y política predominante. La migración ha pasado a ser un tema central en 
las relaciones entre el Norte-Sur Global, sobre todo, con los casos de Estados Unidos y la Unión 
Europea. Las diferentes Administraciones estadounidenses desde finales del siglo XX y principios del 
XXI han vehiculizado sus relaciones con los países de América Latina, especialmente, México, en 
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torno a los flujos migratorios y los desplazamientos fronterizos. En la misma línea, desde los Estados 
europeos se vertebran las relaciones con la Vecindad Sur del Mediterráneo, particularmente, los 
países árabes de Oriente Medio y Norte de África, bajo el eje de la seguridad y la migración. Sin 
embargo, este tipo de premisas y enfoques presenta en muchas ocasiones importante deficiencias, 
ya que no recogen la complejidad de la realidad migratoria, además de elaborarse casi en 
exclusividad desde los intereses, interpretaciones y percepciones de los agentes occidentales.  
 
La dinámica por presentar alternativas y reivindicar un espacio propio desde el Sur Global está 
fortaleciendo las vías comunicativas y de cooperación entre diversos países y regiones. Las 
consecuencias están repercutiendo en diferentes escalas como la política, economía, cooperación o 
el ámbito académico. Un ejemplo de ello fue el Forum Migrations: Causes and Effects de 2019 
organizado por la Universidad Mohamed V de Rabat, la organización Alter Forum International, 
Centros Latinoamericanos Caplatam de Colombia o el Observatorio del Mundo Musulmán de México 
entre otros. El resultado del encuentro quedó plasmado en diversas ponencias que presentaban 
casos de estudios migratorios por países y regiones, así como la incidencia de la cooperación sur-sur 
en la gobernanza de la migración internacional. Los aportes más relevante del foro quedan recogidos 
en el presente libro: Human displacement from a Global South perspective. Migration dynamics in 
Latin America, Africa and the Middle East. Un trabajo donde participante diferentes profesores e 
investigadores bajo la coordinación de Celeste Cedillo González y Julieta Espín Ocampo.  
 
Celeste Cedillo González es profesora e investigadora del departamento de Relaciones 
Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Americas Puebla (UDLAP) de México. 
Especialista en gobernanza medioambiental, políticas de conservación y justicia medioambiental. En 
el libro participa también con el capítulo: Does the enviroment affect migration, or does migration 
affect the enviroment?, donde presenta la vinculación entre las principales consecuencias del 
cambio climático y su impacto sobre los flujos migratorios y desplazamientos. Julieta Espín Ocampo 
profesora e investigadora de la Universidad Europea de Madrid (UEM), especialista en Estudios 
Internacionales Mediterráneos, Oriente Medio, conflicto Árabe-Israelí y migraciones. En el trabajo 
interviene con la investigación: Palestinian refugees: old problems, new challenges, que profundiza 
sobre la situación de los refugiados palestinos desde sus causas históricas a su contexto actual frente 
a la guerra en Siria, el conflicto en Gaza o las imposiciones de Estados Unidos sobre la UNRWA.  
 
El libro tiene una serie de virtudes que merecen ser destacadas. En primer lugar, es compendio de 
análisis de autores e investigadores de diferentes partes del mundo e instituciones académicas, lo 
que permite introducirse en unas aproximaciones teóricas y perspectivas metodológicas diversas. 
Presentar la compleja realidad migratoria desde distintos niveles, sujetos y dinámicas. En segundo 
término, el trabajo se construye en torno a dos grandes áreas de exposición: casos de estudios 
locales y temas principales de la agenda migratoria. Sobre el primero de los ámbitos se presentan 
los casos referidos a la política de securitización fronteriza de Estados Unidos, los flujos migratorios 
en Centroamérica y Perú. De igual forma, se profundiza en casos específicos referidos a Europa y el 
Mediterráneo, como es la situación de las minorías musulmanas en países europeos y las dinámicas 
migratorias en África occidental hacia el norte. Más aún, existe una mención especial a la situación 
de los refugiados palestinos, que sufren las dificultades de las crisis y conflictos de Oriente Medio. 
Sobre el segundo de los aspectos tratados en la obra cabe mencionar dos puntos clave. Por un lado, 
la mujer como agente central de la migración transnacional, que en muchas ocasiones queda 
relegada de los análisis internacionales. Por otro, el impacto de factores medioambientales como 
elementos que pueden motivar e intensificar dinámicas migratorias en todo el mundo.  
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Los primeros tres capítulos del libro abordan los casos de la región americana de la frontera 
estadounidense, Centroamérica y Perú. El profesor Mohamed Badine El Yattioui trata 
específicamente en el primer apartado: Trump and the Wall with Mexico, the “Securitization” of the 
United States immigration policy? La estrategia planteada por la presidencia de Donald Trump para 
abordar la cuestión migratoria y la frontera mexicana. La medida quedó reflejada por la promesa de 
construcción de un muro, que supuestamente serviría para reducir la llegada de migrantes ilegales 
provenientes de México y Centroamérica. El autor plantea esta polémica realidad desde una triple 
dimensión. Primero, la estrategia de securitización del control de fronteras y movimientos 
migratorios dentro de la asociación de flujos y desplazamientos con seguridad nacional, que marca 
las relaciones entre el Estado mexicano y su vecino estadounidense. Segundo, la estrategia 
desarrollada desde Washington desde finales del siglo XX y principios del XXI ha consistido en 
trasladar y externalizar el problema hacia México y otros países latinoamericanos, que son los que 
actúan realmente como muro de disgregación. Tercero, el problema tiene un cariz transnacional e 
interregional, por eso, es necesario trabajar en mecanismos de cooperación y negociación, que 
partan de las necesidades y problemas estructurales que repercuten en países como México.  
 
El segundo capítulo desarrollado por las profesoras Claudira Barona Castañeda y Natalia Tejero Rivas 
se centra en: Central American Caravans: a New Modelo of Migration?. Las investigadoras trasladan 
el foco hacia la frontera sur de México y las relaciones con otros países de Centroamérica, a través 
del incremento de los flujos migratorios en la zona, que quedan representados por las caravanas de 
migrantes que atraviesan la región. El capítulo tiene varios elementos que merecen ser destacados. 
Por un lado, una presentación clara y exhaustiva sobre las principales rutas que reccoren la región 
hacia la frontera mexicana y más adelante hacia Estados Unidos. Por otro, los principales obstáculos 
y amenazas a la seguridad de los propios migrantes que se encuentran en estos recorridos, donde 
tienen un papel destacado organizaciones de crimen organizado, la presencia de grupos 
paramilitares y la militarización de los territorios fronterizos que llevan a cabo los distintos 
Gobiernos. Por último, hay que destacar la presentación específica del caso de Honduras, que llega 
a convertirse en uno de los puntos de origen de un gran número de migrantes, que intentan ir hacia 
el norte. Para ello se profundizan en las causas socio-económicas que alientan estas dinámicas.  
 
El tercer capítulo es elaborado por la profesora Ivonne Teresa Valencia León sobre: Perú: country of 
migrants-The Twenty-First century transmigrants. El trabajo aborda el contexto peruano migratorio 
en las dos primeras décadas del siglo XXI. En este sentido, se muestra una doble dimensión del caso, 
ya que se entiende el escenario de Perú tanto como un país receptor de migrantes, así como espacio 
de origen de importante flujos transnacionales. Es una investigación cuantitativa y cualitativa muy 
relevante que permite conocer la variación migratoria en los últimos años, además de ahondar en 
el perfil de aquellos ciudadanos peruanos que salen del país y los migrantes que llegan. 
Aproximadamente más de 3 millones de peruanos están establecidos en el extranjero, donde 
encuentran una importante acogida en Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Italia o Japón. Sin 
embargo, más recientemente, se ha intensificado el papel de Péru como punto de acogida de 
migrantes. Más aún, oficialmente se recogen cerca de 886.276 extranjeros en el país en el año 2017, 
pero en 2019 solamente se registró la llegada de más de 800 mil venezolanos. Con todo ello, queda 
clara que el papel peruano en las dinámicas migratorias está cambiando radicalmente, dándole un 
cariz más complejo y multifácetico. Las autoridades y la propia sociedad peruana no deben valorar 
únicamente el impacto de los migrantes hacia el exterior, sino el cada vez más presente impacto de 
la recepción y acogida de población extranjera. En definitiva, se enfatiza con el estudio de las 
realidades de caso, que como señala el principio del libro, es necesario afrontar mecanismos de 
cooperación regionales, así como espacios de cooperación sur-sur que atiendan estas cuestiones.  
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La profesora Yassine El Yattioni trata el capítulo: Muslim Minorities in Europe. Uno de los trabajos 
más vinculados a el área temática de la Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos. Una 
investigación que destaca por su profundidad analítica, pero también por abordar un elemento 
central en las políticas sociales e, incluso, de seguridad de la mayoría de países europeos.  La 
presencia de población musulmana en Europa está marcada en los tiempos recientes por una 
creciente estimatización, percepciones negativas y una constante exclusión y marginación, que es 
en muchos casos alentadas desde discursos con una fuerte base islamofóbica. Existe una tendencia 
perniciosa a asociar en muchos casos ciertos sujetos y comunidades musulmanas en territorio 
europeo con radicalismo. Sin embargo, como el trabajo expone, no existe una reflexión más 
profunda sobre las causas y problemas estructurales que aborda la población musulmana en su día 
a Díaz. En este sentido, la investigación hace una mención recurrente al caso de Francia, donde se 
produce una discriminación y exclusión sistemática e institucionalizada hacia aquello considerado 
musulmán, donde los medios de comunicación y las propias autoridades desempeñan un papel 
significativo en mostrar una representación muy concreta e interesada. En definitiva, los países 
europeos tienen una labor urgente que tratar con las comunidades musulmanes, que implica 
fortalecer los mecanismos de representación, favorecer el empoderamiento de las mismas y 
consolidar vías de interlocución verdaderamente eficaces y útiles para los ciudadanos.  
 
El capítulo 5: Undocumented migration dynamics from West Africa to Europe escrito por el profesor 
Nicolas Antoine Claude Klingelschmitt trata sobre la migración indocumentada desde el África 
subsahariana hacia Europa. El trabajo se centra especialmente en el caso de Costa de Marfil sin 
pretender solamente caer en un marco descriptivo, que muestre las variaciones migratorias y las 
rutas hacia suelo europeo, sino también abordar otros elementos que son imprescindibles en este 
tipo de análisis. En primer lugar, abordar en las causas estructurales que motivan o determinan a 
poblaciones de África occidental desplazar hacia otras zonas de la región y, especialmente, intentar 
llegar hacia Europa, a pesar de los riesgos que representa para la propia seguridad humana. En 
segundo término, las principales características de las rutas migratorias intrarregionales, que están 
marcados por el tránsito por zonas de conflictos, fragilidad institucional y, sobre todo, el papel 
desbordante de las redes de crimen organizado. En este punto, cabe destacar la proliferación de 
todo tipo de agentes y grupos vinculados al tráfico de seres humanos, que se ha llegado a convertir 
en una de las principales actividades económicas en partes de la región. Este tipo de entidades 
logran consolidar sus posiciones a través del Sahel llegando a ser verdaderamente un problema de 
seguridad transnacional, que pone en peligro aún más la integridad y derechos de los migrantes. 
Con todo ello, se hace cada vez más necesario desarrollar políticas de largo alcance, que supongan 
un replanteamiento profundo tanto de las estrategias desarrolladas por los países locales, como las 
medidas implementadas por los Estados europeos. Dicho lo cual, el capítulo finaliza con un 
importante repaso a las más recientes acciones emprendidas para intentar regular y coordinar la 
respuesta migratoria, aunque estas intervenciones están acompañadas de numerosos debates.  
 
Palestinian refugees: old problems, new challenges es el capítulo 6 del libro realizado por la 
profesora Julieta Espín Ocampo. La migración en sus diferentes formas y aproximaciones están 
ocupando un papel central en la agenda internacional. El foco mediático y académico se dirige con 
singularidad hacia los casos de Europa y el Mediterráneo y sobre Estados Unidos y su relación con 
los países latinoamericanos. Sin embargo, existe una realidad que se lleva prolongando a lo largo del 
tiempo, más de setenta años, que es la de los refugiados palestinos. Aquellos desplazados, tal vez, 
más olvidados y marginados de la atención internacional durante mucho tiempo. Los refugiados 
palestinos sufren actualmente importantes desafíos, que no solo repercuten en problemas 



262 
 

estructurales, sino también en su condición de refugiado y en la protección de sus derechos. La 
prolongación de la guerra en Siria complejiza aún más la delicada situación de los desplazados 
palestinos, que se ven sometidos de nuevo a una vertiente de conflicto. En esa misma línea, se 
encuentran los refugiados en los territorios de Gaza, que ha sido recurentemente escenarios de 
intervenciones militares por parte de Israel. En último lugar, cabe mencionar la crisis ocurrida en 
torno a la Angencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA) a partir de 2018, cuando la 
Administración de Donald Trump decidió eliminar los fondos para la entidad, ya que lo sitúo como 
una parte más de su estrategia para una supuesta solución al conflicto. Los refugidos palestinos 
quedan así en la última década en una situación de fragilidad e inseguridad creciente. Así las cosas, 
los desplazados palestinos siguen sufriendo las terribles consecuencias de un conflicto sin resolver, 
pero también son recurrentemente utilizados como elemento añadido del juego geopolítico de la 
zona. Los refugiados no cuenta con la suficiente representación y atención que requiere no solo la 
causa palestina, sino también los problemas de millones de desplazados desde el año 1948.  
 
Los dos últimos capítulos del libro abordan temas centrales de la agenda migratoria internacional 
actual. Women: facing the challenge of migration por la profesora Ana Silva Cuesta y Does the 
environment affect migration or does migration affect the environment? De la autora Celeste Cedillo 
González. En el primero de ellos se pone el foco en la situación de la mujer migrante, ya que se 
destaca la necesidad e idoneidad de abordar esta realidad desde una perspectiva de género, que 
evidencie las profundas desigualdes y contextos diferentes que abordan las migrantes. En este 
sentido, dicha investigación cumple tres objetivos más que imprescindibles. Primero, repasar el 
soporte teórico que existe sobre la condición de la mujer migrante y la urgencia de adaptar y 
redefinir nuevos conceptos y elementos analíticos. Segundo, la traslación de toda una serie de 
problemáticas sobre casos específicos y relatos de flujos migratorios en los que la mujer es la 
protagonista activa. Tercero, poner de relieve la falta de adaptación y conocimiento de muchas de 
las políticas y medidas desarrolladas en diferentes escenarios regionales, que no valoran la situación 
de las mujeres migrantes y obvian todo el conjunto de particularidades que tienen que afrontar.  
 
En el último capítulo referido al impacto medioambiental trata sobre un tema creciente en los 
estudios internacionales y migratorios como el del cambio climático. Para ello se aborda desde una 
doble correlación. Primero, partiendo de la pregunta sugerente sobre si realmente son las causas 
medioambientales las que afectan y repercuten a la migración, o bien, pueden ser los flujos 
migratorios los que incidan en problemas y dinámicas del entorno ambiental, que se encuentran 
alentados por el cambio climático. A partir de esta premisa, la autora Celeste Cedillo González, 
elabora todo un profundo repaso teórico y conceptual sobre las vinculaciones entre migración y 
medio ambiente y las premisas teóricas y políticas subyacentes. En segundo lugar, la traslación 
analítica se implementa en el caso específico de América Latina y en casos específicos que 
repercuten sobre el entorno del Cono Sur y Centro América, que pasan a ser elementos centrales 
para razonar sobre desplazamientos y flujos migratorios y determinadas catástrofes naturales. 
Finalmente, queda la advertencia de la autora de la necesidad de reformular el relato construido en 
torno a la migración, las percepciones equivocadas y prejuiciosas sobre la misma, ya que es una 
cuestión que seguramente se agudizará a en los próximos tiempos debido en gran parte al cambio 
climático. Con todo ello, la respuesta no puede ser asumida desde un cariz puramente nacional o 
estatal y desde una perspectiva securitiaria, sino que requiere de la involucración del conjunto de la 
Comunidad Internacional. Esto supone seguir promovimiendo cauces de cooperación y 
colaboración, que faciliten el conocimiento y aproximación a realidades tradicionalmente relegadas.  
 
El libro asume en su conjunto un carácter atrevido, innovador y heterodoxo, ya que pone el foco en 
aspectos que se alejan de las convenciones teóricas y políticas sobre migración. La mayoría de 
contribuciones tiene como eje central teórico la cuestión de la securitización de los desplazamientos 
y fronteras. Un enfoque heredero de los Estudios Críticos de Seguridad desde finales de la década 
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de los noventa, que ha tenido una transcedencia creciente después del 11S y que se incorpora en 
los últimos tiempos a la agenda migratoria. La forma de gestionar la migración en la mayoría de 
países, ya sean de origen, tránsito o acogida, se hace bajo unas premisas securitarias, donde la 
migración pasa a ser percibida como una amenaza para la seguridad y estabilidad interna. Sin 
embargo,  como muestra este compendio de trabajos, la solución no pasa por incluir la migración 
dentro de los puntos de seguridad y defensa, sino adentrarse en ella desde una perspectiva 
multidimensional y trasversal. Para lograr este objetivo, como ponen de relieve cada uno de los 
capítulos, hay que ahondar en las causas y contextos particulares, que inciden en los flujos de 
desplazados, que se producen simultáneamente en distintos puntos regionales del planeta.  
 
El libro también merece ser reseñado porque suscita variados debates y cuestiones que ya están 
presentes en la agenda internacional migratoria, o bien, surgirán en las próximas décadas. Lo más 
significativo, tal vez, es aproximarse a la realidad de la migración y del migrante desde una escala 
singular hasta un nivel general. Es decir, analizar de forma exhaustiva cada una de las narraciones y 
experiencias que existen de las dinámicas, flujos migratorios y sujetos que forman parte de ellas. 
Puesto que esto es factor determinante para en verdad dar una respuesta coherente y eficaz a cada 
situación y contexto particular. De igual forma, se requiere de una visión global, que sirva para 
alentar la urgente cooperación y colaboración interna, regional e internacional. Unos mecanismos 
que solo pueden funcionar si se dejan atrar las premisas más puramente securitarias, cortoplacistas 
y convencionales, donde solo predominan los intereses de los países del Norte Global. Los trabajos 
de la investigación dan voz a realidades de los países del Sur y sus poblaciones. Por ello, escuchando 
y dando a conocer sus situaciones se llegará verdademenra a construir un marco de gobernanza, 
que verdaderamente garantice derechos, seguridad personal y atienda necesidades del migrante.   
 
 
 


