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EL TEATRO DEL PODER: INTERACCIONES, IMPUNIDAD 

SOCIAL Y CONSERVACIÓN DEL PODER EN LA CAMPAÑA DE 
LA DERECHA POR EL NO AL PREBISCITO POR LA PAZ EN 

COLOMBIA (2016) 
 

The theater of power: interactions, social impunity and conservation 
of power in the right-wing campaign for the No to the Plebiscite for 

peace in Colombia (2016) 

 
ANDRES RODRIGO LÓPEZ-MARTÍNEZ1 

 

RESUMEN 
 

Este artículo se pregunta por la impunidad social de líderes de la derecha 

colombiana que pese al público conocimiento de actuaciones reprochables 

o criminosas, continúan haciendo carrera y escapan del control del debate 
público. Sostiene que es producto de la interacción estratégica entre indi-

viduos y equipos, y se esfuerza por comprenderla mediante el caso especí-

fico de un escándalo político: en 2016 tuvo lugar en Colombia el Plebiscito 
sobre los acuerdos de paz a los que habían llegado el gobierno de Juan 

Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo (FARC-EP), el cual pretendía culminar el proceso de 
negociación iniciado en 2012. El mecanismo consultaría si la ciudadanía 

apoyaba o no la implementación. Ganó el No. Poco después, el director de 

la campaña de la facción ganadora, Juan Carlos Vélez, perteneciente al 
partido de derecha Centro Democrático, fundado en 2013 por Álvaro Uribe 

y declarado en oposición al gobierno, también de derecha, dio declaracio-

nes ante el diario La República, admitiendo que apelaron a la emocionali-

dad del elector y evitaron explicar los acuerdos. La actuación de Vélez im-
plicaba al líder el equipo, para quien, sin embargo, no hubo consecuen-

cias. A partir de conceptos goffmanianos (suceso disruptivo, falso especta-

dor, prácticas protectivas y defensivas, secretos muy profundos y estraté-
gicos) este documento presenta un andamiaje conceptual para comprender 

las interacciones que tejieron y explican el acontecimiento. El ejercicio 

consistió en la revisión de prensa y archivos audiovisuales, y contribuyó a 
considerar zonas de la cultura política de las clases dirigentes colombianas 

que no han sido estudiadas desde esta perspectiva. 

  

                                                             
1 Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad de Cundinamarca; estudiante de Maestría en Sociología, 

FLACSO-Ecuador. Correo electrónico: anrlopezfl@flacso.edu.ec 
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Palabras clave: Suceso disruptivo; falso espectador; prácticas protectivas 

y defensivas; secretos muy profundos; secretos estratégicos; impunidad 
social; conservación del poder. 

 

ABSTRACT 

 
This article asks about the social impunity of leaders of the Colombian 

right who, despite public knowledge of reprehensible or criminal actions, 

appear to be making a career and escape the control of public debate. He 
maintains that it is the product of the strategic interaction between indi-

viduals and teams, and he strives to understand it through the specific 

case of a political scandal: in 2016, the Plebiscite on the peace agreements 
reached by the government of Juan Manuel took place in Colombia. Santos 

and the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People's Army (FARC-

EP), which sought to complete the negotiation process that began in 2012. 
The mechanism would consult whether or not the citizens supported the 

implementation. The No. won. Shortly after, the campaign manager of the 

winning faction, Juan Carlos Vélez, belonging to the right-wing Democratic 

Center party, founded in 2013 by Álvaro Uribe and declared to be in oppo-
sition to the government, also from the right, gave statements before the 

newspaper La República, admitting that they appealed to the voter's emo-

tionality and avoided explaining the agreements. Velez’s performance im-
plicated the team leader, for whom, however, there were no consequences. 

Based on Goffmanian concepts (disruptive event, false spectator, protective 

and defensive practices, very deep and strategic secrets), this document 
presents a conceptual scaffolding to understand the interactions that 

weaved and explained the event. The exercise consisted of reviewing the 

press and audiovisual archives, and contributed to considering areas of 
the political culture of the Colombian ruling classes that have not been 

studied from this perspective 

 

Keywords: Disruptive event; false spectator; protective and defensive prac-
tices; very deep secrets; strategic secrets; social impunity; conservation of 

power. 

 
Introducción: de genio perverso a red perversa de interacciones 

Jorge Noguera Cotes, jefe del ya extinto Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS), nombrado por el entonces presidente, y ahora exsenador, 
Álvaro Uribe, fue condenado a 25 años por el asesinato del sociólogo Alfre-

do Correa de Andréis; Mario Uribe, primo hermano de Álvaro Uribe, fue 

condenado a siete años por haber promovido grupos paramilitares; Miguel 
de la Espriella, amigo personal de Álvaro Uribe, fue condenado a tres por 

parapolítica; Rocío Arias y Eleonora Pineda también a tres años, y también 

por parapolítica; Rito Alejo del Río, general retirado, a quién, Álvaro Uribe 
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le hizo un homenaje en donde dijo que era un ejemplo para los soldados y 

los policías del país, fue condenado por asesinar y descuartizar al campe-
sino Marino López, además de ser investigado por nexos con grupos para-

militares antioqueños; José Miguel Narváez, asesor de seguridad en el Mi-

nisterio de Defensa y vicedirector del DAS en época de Noguera, fue con-

denado por vínculos con el paramilitarismo y por el asesinato de Jaime 
Garzón; y Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue acu-

sado por el exparamilitar alias “Tasmania” de haber participado en un 

complot contra magistrados de la corte suprema de justicia. 
La lista solamente corresponde a la contextualización que usa la periodista 

Claudia Morales para abrir el diálogo con Juan Carlos Vélez, exsenador 

por el Centro Democrático, y Claudia López, entonces senadora por la 
Alianza Verde (alcaldesa de Bogotá al momento de esta redacción), en una 

emisión del programa Semana en vivo, publicada en YouTube el 22 de 

agosto de 20122, y sin embargo converge —la lista— en el comentario de 
que todo esto ocurrió a espaldas del entonces presidente Uribe. Y es que 

uno tras otro, los escándalos que han ido echando a la cárcel a personas 

vinculadas con él, no parecen afectarle en modo alguno la facultad para 

continuar haciendo carrera política. ¿Por qué? 
Decir simplemente que el expresidente es un genio perverso de la política, 

además de exaltar sus habilidades, por demás nada encomiables, saca del 

análisis el hecho de que precisamente la impunidad de la que goza es pro-
ducto de una red en la que interactúa todo un equipo: esta impunidad tie-

ne una explicación social. Justamente este es el punto que pretendo abor-

dar en este documento. Me centraré en un hecho particular: las revelacio-
nes que hizo Juan Carlos Vélez Uribe acerca de la campaña por el No en el 

plebiscito del dos de octubre de 2016. Sostendré a manera de hipótesis 

que la forma en que interactúa este equipo, presenta un comportamiento 
tal, que aleja al expresidente, líder del equipo, del escándalo mediático, 

principalmente con dos fines: uno, el de mantener intacta su carrera polí-

tica; dos, y consecuencia del primero, el de desvirtuar con mayor facilidad 

la información destructiva de donde provendría una potencial amenaza al 
líder, que pasa enfáticamente por la desacreditación de la imagen y de la 

actuación de Vélez. Para esto, acudo a algunas categorías del sociólogo ca-

nadiense Erving Goffman, y procederé de la siguiente manera: primero 
presentaré el hecho de las revelaciones de Vélez; segundo, mostraré cuál 

es el problema alrededor del hecho de estas revelaciones; tercero, ampliaré 

las consideraciones sobre la hipótesis de trabajo; y por último haré unas 
consideraciones finales. El ejercicio consistió en la consulta de prensa y de 

                                                             
2 Revista Semana, “Claudia Morales entrevista a Juan Carlos Vélez y a Claudia López (parte 1 y 2)”, video de 

YouTube, 13:24; 11:33, publicado el 22 de agosto de 2012, 

https://www.youtube.com/watch?v=QUWTR88gEoI&t=306s  y 

https://www.youtube.com/watch?v=lvBy4S2GGgY 

https://www.youtube.com/watch?v=QUWTR88gEoI&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=lvBy4S2GGgY
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entrevistas disponibles en formato audiovisual, y en un diálogo reflexivo 

entre estas y los aportes de Goffman. 
 

Un hecho habitual de la política colombiana 

El martes cuatro de octubre de 2016, el diario La República publicó una 

entrevista que hizo el día anterior la periodista Juliana Ramírez a Juan 
Carlos Vélez, gerente de la campaña por el No al plebiscito por la paz3. 

Tremendo revuelo causó la publicación, y el expresidente Uribe trinó en 

Twitter: “hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”. 
Juan Carlos Vélez reveló la estrategia que habría seguido la campaña —en 

donde destaca especialmente que apelaron a la manipulación emocional 

del elector—, así como las fuentes de su financiación4 —en donde calaron 
peces del peso del grupo Ardila Lülle, entre otros5. 

El asunto despertó la indignación, y Elver Montaña, Gustavo Petro y Clau-

dia López demandaron ante la Fiscalía por Fraude Electoral6, Sin embargo, 
lo que me interesa resaltar es que tras unas pocas declaraciones del ex-

presidente, que pasaron de un regaño7 a un tono paternal de tristeza8, y 

luego de rudas declaraciones por parte del senador Ernesto Macías9 el es-

cándalo de las declaraciones no trascendieron hacia una sanción por las 
irregularidades en la campaña, ni tuvieron implicaciones para la carrera 

                                                             
3 Juliana Ramírez Prado, “El No ha sido la campaña más barata y más efectiva de la historia”, La República, 4 

de octubre de 2016. https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-

mas-efectiva-de-la-historia-2427891  
4 Sobre la descripción de los puntos en los que habría mentido la campaña del No, ver Semana, ““Las menti-

ras” de las campañas del No, según el Consejo de Estado”, Revista Semana, 19 de diciembre de 2016. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-consejo-de-estado-dice-que-se-le-mintio-al-electorado-en- campa-
nas-del-no/510040 A propósito, no deja de levantar suspicacias el tratamiento que dio la revista Semana a los 

sucesos vinculados con las revelaciones de Vélez, en donde destaca un tono transigente con la mentira, justa-

mente en un medio que ha contribuido al mantenimiento del debate público, incluso en tiempos del gobierno 

Uribe, en que la gran mayoría de medios de comunicación adquirieron un tono marcadamente oficialista, de 

acuerdo con Fabio López de la Roche, Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y 

reorientación afectiva de los colombianos bajos Uribe Vélez (2002-2010), (Colombia: Instituto de Estudios 

Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI – Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
5 Para ver en detalle la entrevista de las revelaciones de Vélez, ver: 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-

historia-2427891  
6 Pazífico Noticias, “Denuncian ante la Fiscalía a Gerente de la campaña del No por presunto fraude al electo-
ral”, video de YouTube, 3:56, publicado el 7 de octubre de 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=RVrhBDRM4Yc  
7 Revista Semana, “Álvaro Uribe regaña a Vélez por revelar la estrategia del No”, Revista Semana, 6 de octu-

bre 2016. http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-juan-carlos-velez-revela-estrategia-y-

financiadores-del-no/497938  
8 Viva Uribe, “Presidente Uribe en LaFm sobre repetición del plebiscito y sobre Juan Carlos Vélez Uribe”, 

video de YouTube, 30:21, publicado el 11 de octubre de 2016, 

https://www.youtube.com/watch?v=lXhFLIiLoiQ  
9 Revista Semana, “Vélez le mintió al país, dijo cosas absurdas”, Revista Semana, 20 de diciembre de 2016. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ernesto-macias-habla-sobre-campana-del-no-en-el-plebiscito-por-la-

paz/510123  

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-historia-2427891
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-historia-2427891
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-consejo-de-estado-dice-que-se-le-mintio-al-electorado-en-
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-historia-2427891
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/el-no-ha-sido-la-campana-mas-barata-y-mas-efectiva-de-la-historia-2427891
https://www.youtube.com/watch?v=RVrhBDRM4Yc
http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-juan-carlos-velez-revela-estrategia-y-financiadores-del-no/497938
http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-juan-carlos-velez-revela-estrategia-y-financiadores-del-no/497938
https://www.youtube.com/watch?v=lXhFLIiLoiQ
http://www.semana.com/nacion/articulo/ernesto-macias-habla-sobre-campana-del-no-en-el-plebiscito-por-la-paz/510123
http://www.semana.com/nacion/articulo/ernesto-macias-habla-sobre-campana-del-no-en-el-plebiscito-por-la-paz/510123
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política de Álvaro Uribe, máximo líder del Centro Democrático, y por tanto 

principal responsable de las prácticas que sus subalternos desplegaron en 
cumplimiento de la dirección de la campaña por él encabezada. Esto se 

demuestra, por ejemplo, en la lectura de un artículo publicado por la Re-
vista Semana, titulado “El efecto Juan Carlos Vélez”10, en donde destaco 

que pese a todo el revuelo, lo que quedó de esta situación, que en un con-
texto con un debate público mayor, y con unos medios de comunicación 

con mayor grado de autonomía hubiera desatado investigaciones incisivas, 

no fue otra cosa que un pequeño impulso de estas declaraciones para co-
menzar a implementar los acuerdos con el fast track, y no la debida san-

ción, tanto legal como social, a la campaña por el No, cuyo gerente era 

Juan Carlos Vélez, pero cuyo líder principal, insisto, era el expresidente. 

No obstante, ¿cuál es el problema de orden sociológico con este asunto, al 
que invocamos cuando hablamos de Erving Goffman? El siguiente aparta-

do se encarga de explicarlo. 

 
Goffman y Vélez  

Goffman nos ofrece un conjunto de términos (suceso disruptivo, falso es-

pectador, prácticas protectivas y defensivas, secretos muy profundos y es-
tratégicos) con el que podemos recrear y comprenderlo. En primera instan-

cia, es crucial tener en cuenta que la campaña por el No, era el trabajo de 

un equipo, esto es, un grupo de personas que “cooperan para mantener 
una impresión dada, utilizando este recurso como medio para lograr sus 

fines”11 Los miembros de un equipo comparten un fuerte vínculo de de-

pendencia y familiaridad recíprocas12, en la medida en que participan de 
una relación formal y de una necesidad de confianza mutua. En un senti-

do más preciso, los miembros de un grupo son “cómplices” que “están en 

el secreto”, es decir, que poseen una información que los identifica como 

tal, y que los une, y a su vez encarnan su pertenencia al grupo en las ac-
tuaciones que hacen en nombre de él, como por ejemplo dar una entrevista 

en calidad de gerente de una campaña política. 

Cuando Juan Carlos Vélez reveló las triquiñuelas de la campaña del No, 
desestabilizó las relaciones del equipo.13 Vélez alteró esta cooperación en la 

                                                             
10 Revista Semana, “El efecto Juan Carlos Vélez”, Revista Semana, 22 de diciembre de 2016. 
https://www.semana.com/nacion/articulo/campana-del-no-en-el-plebiscito-de-colombia/510398/  
11 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 47. 

https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?assetKey=AS%3A273549179195395%401442230614

563&id=53ac3a7ed11b8bf7718b4579 
12 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 46. 
13 Más que desbordado por un sentimiento victorioso que lo llevara a ser un delator, no era la primera vez que 

Vélez permitía observar su torpeza argumentativa o su dificultad para argumentar en tiempo real, pues ya en 

el dialogo citado que orientó Claudia Morales en 2012, el entonces senador del Centro Democrático daba 

sendas muestras de esta carencia al invitar a Claudia López a usar el sentido común, que él llama “un poquito 

https://www.semana.com/nacion/articulo/campana-del-no-en-el-plebiscito-de-colombia/510398/
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?assetKey=AS%3A273549179195395%401442230614563&id=53ac3a7ed11b8bf7718b4579
https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?assetKey=AS%3A273549179195395%401442230614563&id=53ac3a7ed11b8bf7718b4579
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que se funda el equipo, y en consecuencia puso en riesgo los fines que 

persigue el equipo con su actuación. Desde este punto de vista, se com-
prende el trino que a propósito hizo el expresidente desde su cuenta de 

Twitter: “hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicacio-

nes”14.  

Enfaticemos en el significado del error del Vélez: según Goffman, “uno de 
los objetivos finales de todo equipo es sustentar la definición de la situa-

ción suscitada por su actuación. Esto implica la sobrecomunicación de 

ciertos hechos y la comunicación insuficiente de otros”15 Vélez no solo alte-
ró la definición de la situación poniendo en jaque a su equipo, sino que fue 

como un elefante en una cristalería pues precisamente sobrecomunicó lo 

que no se podía: recordemos que no le bastó con delatar las fuentes de fi-
nanciación, ni con revelar los motivos por los cuales mintieron en la cam-

paña, sino que además precisó, como puede leerse en la entrevista citada 

del diario La República, qué mensaje habían enviado a cada población y a 
cada estrato: 

 

Hicimos una etapa inicial de reactivar toda la estructura del Cen-

tro Democrático en las regiones repartiendo volantes en las ciu-
dades. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la es-

trategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensa-

je en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos 
basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributa-

ria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en 

subsidios. En cuanto al segmento en cada región utilizamos sus 
respectivos acentos. En la Costa individualizamos el mensaje de 

que nos íbamos a convertir en Venezuela. Y aquí el No ganó sin 

pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propa-
ganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas. 

 

Tenaz, ¿no? 

En segunda instancia, debemos interpretar las revelaciones de Vélez como 
un suceso disruptivo. Este consiste en un hecho que contradice, desacre-

dita o arroja dudas sobre la proyección que ha hecho el equipo. “Cuando 

ocurren estos sucesos disruptivos —dice Goffman—, la interacción en sí 
                                                                                                                                                                                          
de lógica”, para interpretar los vínculos entre Uribe y el paramilitarismo, más bien de forma evasiva y simple, 

aspecto que puede perfectamente diferenciarse de las comunicaciones del expresidente, quien es mucho más 

avezado en sostener sus puntos y sus defensas. Para ampliar esta observación puede verse Revista Semana, 

“Claudia Morales entrevista a Juan Carlos Vélez y a Claudia López (parte 1 y 2)”, video de YouTube, 13:24; 

11:33, publicado el 22 de agosto de 2012, https://www.youtube.com/watch?v=QUWTR88gEoI&t=306s  y 

https://www.youtube.com/watch?v=lvBy4S2GGgY 
14 Álvaro Uribe, “Hacen daño los compañeros que no cuidan las comunicaciones”, https://twitter.com/, 6 de 

octubre de 2016, https://twitter.com/alvarouribevel/status/784013388087173120?lang=es.  
15 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 76. 

https://www.youtube.com/watch?v=QUWTR88gEoI&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=lvBy4S2GGgY
https://twitter.com/
https://twitter.com/alvarouribevel/status/784013388087173120?lang=es
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puede llegar a detenerse en un punto de confusión y desconcierto”16, cosa 

que explicaría por qué el regaño inicial del expresidente se tornó en lamen-
to paternal. 

Además, debemos suponer que, aunque Uribe no se encontraba en la re-

gión anterior de la entrevista, tampoco hacía parte del auditorio, pues su 

característica de miembro líder del grupo le otorgaba la calidad de actuan-
te, lo que quiere decir que aun cuando no esté presente físicamente en la 

región anterior donde ocurre la interacción17, hace parte de ella. Esto co-

bra aún más sentido si tenemos en cuenta que la actuación de Uribe pudo 
tener efectos en la definición de la situación a la que respondería Vélez, si 

tenemos en cuenta que probablemente parte de los motivos que lo incenti-

varon a caer en estas revelaciones fue que Uribe no lo mencionara en su 
discurso de victoria, tal y como deja ver en una cita un artículo del 26 de 

noviembre de 2016 de El Tiempo: "La verdad es que en unas palabras que 

yo dije la noche que ganó el 'No' omití mencionarlo (...) y él se puso bravo 
conmigo y después en una tertulia hicieron esas declaraciones”18 

Si tenemos en cuenta que la entrevista de la revelación relataba la interac-

ción física entre Vélez y la periodista Ramírez, y en esta participaba el ex-

presidente de forma no presente (en cuanto sus palabras tenían peso sobre 
lo que dijera Vélez), y a su vez si no perdemos de vista que esta interacción 

tiene como auditorio a la nación, toda vez que el escandalo se publicó en 

los medios letrados así como en los canales de televisión, se llega a obser-
var que la proyección de la imagen que deseaban hacer los promotores de 

la campaña del No, acerca de una campaña austera y respetuosa, se volvía 

insostenible. “En tales momentos —dice el autor—, el individuo cuya pre-
sentación ha sido desacreditada (es decir Uribe) puede sentirse avergonza-

do19, mientras los demás circunstantes se sienten hostiles, y es posible 

que todos (es decir los demás miembros del equipo aunque también sus 
opositores) lleguen a encontrarse incómodos, perplejos, desconcertados, 

experimentando el tipo de anomia que se genera cuando el pequeño siste-

ma social de la interacción cara a cara se derrumba”20. En términos goff-

manianos, las revelaciones de Vélez fueron absolutamente problemáticas. 
Agrega Goffman:  

 

                                                             
16 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 9. 
17 A propósito, aclaro que esta interpretación es fruto de situar en el contexto del siglo XXI los postulados de 

Goffman, quien a mitad del siglo XX contemplaba la interacción principalmente como algo que ocurre de 

forma física. 
18 El tiempo, “Declaración de Juan Carlos Vélez sobre plebiscito fue 'rabieta': Uribe”, El Tiempo, 26 de no-

viembre de 2016. http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/uribe-habla-sobre-declaraciones-de-juan-

carlos-velez-sobre-plebiscito-31426  
19 No precisamente avergonzado, sino más bien expuesto. 
20 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 9. 

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/uribe-habla-sobre-declaraciones-de-juan-carlos-velez-sobre-plebiscito-31426
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/uribe-habla-sobre-declaraciones-de-juan-carlos-velez-sobre-plebiscito-31426
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Dadas la fragilidad y la indispensable coherencia expresiva de la 

realidad que es dramatizada a través de la actuación hay habi-
tualmente hechos que, si atrajeran sobre ellos la atención del 

auditorio, podrían desvirtuar, desbaratar o anular la impresión 

que se desea producir mediante esa actuación. Podríamos decir 

que estos hechos proporcionan «información destructiva». 
 

Desvirtuar, desbaratar y anular fueron precisamente las acciones que es-

taba llevando a cabo Vélez con la definición de la situación que entablaba 
su equipo. Los términos en los que se expresaba el expresidente en su dis-

curso frente al resultado del plebiscito, resaltaban el trabajo realizado en 

equipo, los “debates constructivos con los del sí [que] nos aumentaron el 
afecto por los compatriotas y la patria entera”21, y la defensa de los valores 

de la familia por parte de los líderes religiosos. En relación con este discur-

so, Vélez estaba resquebrajando los fines que perseguía el No, pues todo lo 
proferido por el expresidente el dos de octubre al saber los resultados del 

plebiscito, quedaba en entredicho con las revelaciones del exsenador.22 

Había que hacer algo. 

Precisemos: lo que hizo Vélez fue revelar “información destructiva”. Dice 
Goffman: 

 

Uno de los problemas básicos de muchas actuaciones es, enton-
ces, el control de la información; el auditorio no debe obtener in-

formación destructiva acerca de la situación que los actuantes 

tratan de definir ante él. En otras palabras, el equipo debe ser 
capaz de guardar sus secretos y de mantenerlos guardados.23 

 

De la tipología que hace el autor acerca de los secretos, destaco principal-
mente dos: los muy profundos y los estratégicos, que cumplen la función 

de terminar de dar dimensión a la acción de Vélez. Los primeros constitu-

yen “hechos concernientes al equipo que este conoce y oculta, y que son 

incompatibles con la imagen de sí mismo que el equipo se esfuerza por 
presentar y mantener ante su auditorio”24, y los segundos “atañen a los 

propósitos y capacidades del equipo, que este oculta a su auditorio a fin de 

impedirle que se adapte eficazmente al estado de cosas que el equipo se 
                                                             
21 LoMásTrinado, “Discurso de Álvaro Uribe Frente al resultado del No al Plebiscito FARC”, video de 

YouTube, 35:15, publicado el 2 de octubre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=GiggnqYaXDU  
22 No doy crédito a la transparencia de estas palabras. Tampoco es relevante para este estudio si lo hago. Pre-

fiero entender el rol que desempeña Uribe como el de un cínico, es decir, en términos goffmanianos, como el 

actuante que sabe que encarna un papel, que es consciente de que está actuando, y aun así continua con su 

representación. 
23 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 76. 
24 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 77. 

https://www.youtube.com/watch?v=GiggnqYaXDU


#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

14 
 

 

propone lograr”25. Lo que es problemático de estos secretos en el sentido 

de este texto, es lo que despiertan en los miembros del equipo. A propósito 
de esto, puedo afirmar que, dado que el equipo no fue capaz de guardar los 

secretos, se hizo necesario acudir a prácticas defensivas y a prácticas pro-

tectivas: “en conjunto, las prácticas defensivas y protectivas comprenden 

las técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un 
individuo durante su presencia ante otros”26, y allí es donde encuentra lu-

gar mi hipótesis. En el sentido de la interacción entre los miembros de un 

equipo, cuando uno de estos ha asumido, con o sin voluntad, el rol discre-
pante de delator, ¿qué prácticas defensivas y protectivas se llevaron a cabo 

en este caso?, ¿estas prácticas qué consecuencias tendrían para Uribe, 

líder del equipo, y para Vélez, gerente de la campaña? De estas cuestiones 
me ocupo en el apartado que sigue. 

 

Goffman, Uribe y Macías 
Mi hipótesis es la siguiente: las acciones protectivas y defensivas que movi-

lizó el equipo del Centro Democrático, con ayuda de los medios de comuni-

cación hegemónicos, para corregir el suceso disruptivo que propició Vélez, 

consistieron en, primero, alejar del escándalo mediático al líder del equipo, 
con el propósito no solo de blindar su imagen, sino de disminuir el efecto 

de las revelaciones mediante la disminución de la importancia que se les 

puede dar, siempre que la ausencia de la imagen del líder marca esta dis-
minución; y segundo, consistieron en deteriorar o estigmatizar la imagen 

de Vélez, con el propósito de desvirtuar la información destructiva que 

provenía de sus declaraciones. Veamos. 
Durante los dos períodos del gobierno Uribe (2002-2006/2006-2010), co-

mo lo demuestra la investigación del profesor Fabio López de la Roche27, 

los medios de comunicación, en su gran mayoría, tanto letrados como tele-
visivos, coincidieron en un tipo de unanimismo oficialista. Esto se vio tra-

ducido en el respaldo tanto por parte de periódicos, como de programas 

noticiosos y de opinión, de manera sobresaliente en los canales hegemóni-

cos, RCN televisión y CARACOL televisión. Pero dado que el expresidente 
conserva sus influencias, que se materializan en un enorme capital social y 
simbólico, continúan los medios, aunque con un grado mayor de autono-

mía, tratándolo con un tacto tal, que muchas de las entrevistas que se le 
                                                             
25 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 77. 
26 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 10. Recordemos que he dicho que los planteamientos de Goffamn se refieren principalmente a la inter-

acción en presencia de otros, pero en la actualidad debemos comprender que el escenario de la interacción no 

necesariamente sucede de forma física, sobre todo por la importancia de los medios de comunicación y las 

redes sociales en nuestra época. 
27 Fabio López de la Roche, Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación 

afectiva de los colombianos bajos Uribe Vélez (2002-2010), (Colombia: Instituto de Estudios Políticos y 

Relaciones Internacionales IEPRI – Universidad Nacional de Colombia, 2014). 
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realizan en la actualidad, podrían ser más valoradas por lo que callan que 

por lo que enfrentan. 
Darío Arizmendi, paradójicamente un periodista de filiación santista28, el 

30 de octubre de 2016, a poco menos de un mes de las revelaciones de Vé-

lez, realiza una entrevista para Caracol Radio a Uribe en donde el delator 

brilla por su ausencia en los casi 37 minutos de diálogo.29 Es decir, el ex-
presidente solo necesitó apenas menos de cuatro semanas para distan-

ciarse del escándalo mediático de las revelaciones, por lo menos en los 

principales medios. 
Y es que para el seis de octubre de 2016, con la indignación reciente sobre 

todo por parte de la oposición30, en una nota que la página de Caracol titu-

ló “¿Hubo tergiversaciones en campaña del no? Juan Carlos Vélez desata 
escándalo”31, se recoge la siguiente declaración del expresidente: “De dón-

de acá aparece el doctor Juan Carlos Vélez tomándose la atribución de in-

terpretar cómo hicimos la campaña. Él tenía una tarea administrativa de 

recoger unos recursos.  Me duele mucho decirlo, ha hecho un daño muy 
grande”. Pero cinco días después de estas declaraciones, es decir el 11 de 

octubre, en una entrevista que LaFM realizó a Uribe, su discurso se ha 

modificado, no es represivo, sino es el de un padre que está triste por la 
acción equivocada de su hijo, hijo al cual se ha apoyado. Dice “a mí me da 

tristeza, preocupación. Afortunadamente ustedes fueron testigos de cómo 

                                                             
28 Juan Manuel Santos (2010-2018) fue un presidente quien en un principio obtuvo el apoyo político de su 

tutor Álvaro Uribe (de quien fuera ministro de defensa), por lo cual llegó a la presidencia, pero una vez allí se 

desmarcó de las políticas de este, fraguándose una división en la derecha representada, por un lado, por el 

santismo, que se reconciliaba con la salida negociada al conflicto armado, y, por otro lado, el uribismo, aso-

ciado con la solución militar del mismo. Esto implicó, entre otras cosas, que el Partido de la U[unidad], fun-
dado por Álvaro Uribe en 2005 y a través del cual fue presidenciable Santos, fuera abandonado por su funda-

dor, para organizar algunos años más tarde, en 2013, el Partido Centro Democrático. 
29 VivaUribe, “Presidente Uribe en LaFm sobre repetición del plebiscito y sobre Juan Carlos Vélez Uribe”, 

video de Youtube, 36:15, publicado el 30 de octubre de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=tguBi7ZcLws  
30 Recordemos el artículo que la Revista Semana online tituló “El regaño de Claudia López por las mentiras 

de Juan Carlos Vélez”, en donde la senadora dijo “Hay un bando de mitómanos profesionales e hipócritas que 

además combinan formas de lucha”, haciendo referencia a la responsabilidad del partido Centro Democrático 

que habría descalificado a Vélez no por mentir, sino por revelar las mentiras. Dice la exsenadora “lo respalda-

ron hasta que confesó. Ese fue su pecado según ustedes. No mentir, no recaudar e invertir 1300 millones de 

pesos en propaganda falsa que ustedes aprobaban. Y ahora se vienen a lavar las manos y nos creen a todos 
tontos, y creen que les vamos a creer que no conocían a Juan Carlos Vélez Uribe. No, se están lavando las 

manos en un acto más de mentira y mitomanía, y claro que no vamos a caer en esa trampa, claro que no. Aho-

ra ninguno conocía al señor Juan Carlos Vélez. Nunca en esta plenaria oímos una crítica al gerente de la cam-

paña del no. Nunca. Nunca. Y ahora no lo conocía, no los representa, no saben qué decía. Hipócritas. Y eso 

no es ninguna falta de respeto, es una descripción elemental de un comportamiento que dice una cosa y cuan-

do los descubren la cambian" Revista Semana, “El regaño de Claudia López por las mentiras de Juan Carlos 

Vélez”, Revista Semana, 11 de octubre de 2016, http://www.semana.com/nacion/multimedia/claudia-lopez-

critica-declaraciones-de-juan-carlos-velez/498741  
31 Noticias Caracol, “¿Hubo tergiversaciones en campaña del no? Juan Carlos Vélez desata escándalo”, Noti-

cias Caracol, 6 de octubre de 2016, https://noticias.caracoltv.com/acuerdo-final/hubo-tergiversaciones-en-

campana-del-no-juan-carlos-velez-desata-escandalo  

https://www.youtube.com/watch?v=tguBi7ZcLws
http://www.semana.com/nacion/multimedia/claudia-lopez-critica-declaraciones-de-juan-carlos-velez/498741
http://www.semana.com/nacion/multimedia/claudia-lopez-critica-declaraciones-de-juan-carlos-velez/498741
https://noticias.caracoltv.com/acuerdo-final/hubo-tergiversaciones-en-campana-del-no-juan-carlos-velez-desata-escandalo
https://noticias.caracoltv.com/acuerdo-final/hubo-tergiversaciones-en-campana-del-no-juan-carlos-velez-desata-escandalo
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hicimos campaña (…) qué voy a decir yo, me preocupa (…) yo aprecio a 

Juan Carlos Vélez (…) a él se le ha dado apoyo”32. Y para el 30 de octubre, 
como ya he dicho, Vélez desaparece de las preguntas que realizan los pe-

riodistas. Para el cuatro de junio de 2017 trató de resurgir el escándalo, 

esta vez con un audio en el que Vélez imitaba la voz de una víctima de las 

FARC, pero ante esto, no ya Uribe, sino el partido Centro Democrático, 
respondió reiterando que desautorizaba las declaraciones de Juan Carlos 

Vélez33. Ya el nombre del líder del equipo se había desprendido totalmente 

de la responsabilidad. 
De la misma manera que una persona se hace pasar en el teléfono por un 

menor de edad, para evitar que un eventual vendedor, o agente de banco, 

ofrezca sus servicios en ausencia de una persona mayor y por tanto a car-
go, responsable, la importancia mediática de las revelaciones perdía impor-

tancia cada vez que las voces de los periodistas alejaban el tema de la pan-

talla y de los micrófonos. Todo un movimiento de ajedrez fue esta acción 
protectiva y defensiva.34 

Para sostener la segunda parte de la hipótesis, debo introducir una nueva 

categoría para la actuación de Uribe y un nuevo personaje. Se trata del rol 

discrepante de falso espectador, y del senador Ernesto Macías. 
Según Goffman, existen principalmente tres roles decisivos habituales. Es-

tos son, el de los individuos que actúan, el de los individuos para quienes 

se actúa, y los extraños; se caracterizan por las regiones a las que tienen 
acceso: “los actuantes aparecen en las regiones anterior y posterior; el au-

ditorio solo aparece en la región anterior, y los extraños están excluidos de 

ambas”.35 Y continúa aclarando el autor: “en consecuencia, cabría suponer 
que durante la actuación encontraremos una correlación entre función, 

información disponible y regiones de acceso”. Pues bien, los roles discre-

pantes son aquellos en los que se altera esta correlación habitual entre la 
función, la información disponible y las regiones de acceso, de forma que 

otorgan al actuante una posición ventajosa. 

Me interesa especialmente un rol discrepante dentro de la tipología que de 

ellos hace el autor. Se trata del rol discrepante del falso espectador. Según 
Goffman: “este actúa como si fuera miembro del auditorio, pero en realidad 

está asociado con los actuantes. Por lo general, el «falso espectador» pro-

                                                             
32 VivaUribe, “Presidente Uribe en LaFm sobre repetición del plebiscito y sobre Juan Carlos Vélez Uribe”, 

video de YouTube, 36:15, publicado el 30 de octubre de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=tguBi7ZcLws 
33 HSBnoticias, “Centro Democrático reitera que desautoriza declaraciones de Juan Carlos Vélez”, HSBnoti-

cias, 4 de junio de 2017, http://hsbnoticias.com/noticias/politica/video-centro-democratico-reitera-que-

desautoriza-declaracion-312367  
34 Me decanto por sugerir que en esta acción no hay una racionalización absoluta del procedimiento de la 

actuación, sino que esta hace parte de un hábito incorporado, construido al calor de las experiencias de las que 

han tenido que defenderse, de las que algunos ejemplos se enunciaron al principio de este documento. 
35 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 79. 

https://www.youtube.com/watch?v=tguBi7ZcLws
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/video-centro-democratico-reitera-que-desautoriza-declaracion-312367
http://hsbnoticias.com/noticias/politica/video-centro-democratico-reitera-que-desautoriza-declaracion-312367
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porciona al auditorio un modelo visible36 del tipo de respuesta que esperan 

los actuantes, o bien el tipo de respuesta que en ese momento es necesario 
que dé el auditorio para asegurar el desarrollo de la actuación”.37 Se en-

tiende entonces que lo que quiero indicar es que el expresidente Uribe re-

presentó este rol tras las revelaciones de Vélez, y de esta forma dio la pau-

ta a los miembros de su equipo, sus seguidores, proporcionándoles un 
modelo visible de qué tipo de actuación era requerida para continuar con 

la actuación, y para remediar el suceso disruptivo desatado el cuatro de 

octubre. Se comprender así que este rol de falso espectador tiene una fun-
ción mediadora. 

Aquí entra en escena el senador por el partido Centro Democrático, Ernes-

to Macías, pues fue el miembro del equipo que mejor recibió el mensaje 
mediador del falso espectador. El papel de Macías fue crucial para llevar a 

cabo la acción protectiva y defensiva adecuada, y poder, como he dicho, 

deteriorar o estigmatizar la imagen de Vélez, con el propósito de desvirtuar 
la información destructiva que provenía de sus declaraciones. 

En efecto, Revista Semana registró como titular el 20 de diciembre de 2016 

“Vélez le mintió al país, dijo cosas absurdas”, en donde “el senador Ernesto 

Macías asegura que Juan Carlos Vélez contestó la entrevista de La Repú-
blica mientras estaba tomando licor”, pues según él, “no hay explicación 

para tanta estupidez”. Macías asegura que Vélez “[tiene] toda la responsa-

bilidad. Vélez le mintió al país, dijo cosas absurdas que contrastan com-
pletamente con lo que vieron los colombianos en la campaña. Se comportó 

como un verdadero mitómano”. Y cuándo le piden que precise lo de mitó-

mano, responde “Dijo tantas mentiras, que fue demasiado evidente. Es de-

cir, no supo ni mentir”, y agrega, “No hay explicación para tanta estupidez. 
Creo que ni él mismo ha podido explicar”. 

38 Macías se encargó de deterio-

rar la imagen de Vélez con el propósito de reparar el suceso disruptivo, ha-

ciendo eco de la mediación que Uribe había hecho visible.39 
Al día siguiente, el 21 de diciembre de 2016, el periódico El Heraldo publi-

có el titular “Vélez Uribe arremete contra el Centro Democrático por decir 

que actuó borracho”, en donde Vélez “desmintió la versión de que estaba 
“bajo los efectos del alcohol” cuando dio su polémica entrevista al diario La 
República”. Este periódico registra que, desde su cuenta de Twitter, Vélez 

                                                             
36 La cursiva es mía. 
37 Erving Goffman, “La presentación de la persona en la vida cotidiana” (Argentina: Amorrortu Editores, 

1959), 79. 
38 Revista Semana, “Vélez le mintió al país, dijo cosas absurdas”, Revista Semana, 20 de diciembre de 2016, 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ernesto-macias-habla-sobre-campana-del-no-en-el-plebiscito-por-la-

paz/510123  
39 Al respecto, es de conocimiento público que cuando el expresidente trina en su cuenta de Twitter, o hace 

una pronunciación en cualquier otro medio, señalando a un personaje, este es un mensaje para sus seguidores 

para realizar un ataque, como lo demuestra, por ejemplo, el señalamiento que hizo por el entonces al periodis-

ta Daniel Samper, a quien en seguida alias “Popeye”, hombre importante de cártel que comandara Pablo Es-

cobar, amenazó desde su cuenta de Twitter. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/ernesto-macias-habla-sobre-campana-del-no-en-el-plebiscito-por-la-paz/510123
http://www.semana.com/nacion/articulo/ernesto-macias-habla-sobre-campana-del-no-en-el-plebiscito-por-la-paz/510123
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dice, ya no solo desmintiendo a Macías sino alegando deslealtad: “Cedí mi 

curul en Senado para que llegaran allí compañeros del CD [Centro Demo-
crático] como Ernesto Macías. Y hoy me paga con calumnias e injurias. 

Qué tristeza”, a lo que Macías respondió: “Juan Carlos Vélez no cedió cu-

rul del Senado a nadie. No pudo ingresar a la lista del Centro Democrático 

porque pertenecía a La U. Nada le debemos”.40 Es claro que en esta res-
puesta disocia a Vélez del equipo, recordándole que hacía parte precisa-

mente del partido que gobierna, del cual el Centro Democrático se declara 

opositor, y añadiéndole que “nada se le debe”, para recordarle que carece 
del derecho de reclamarle algo al equipo. Borracho, mentiroso, incoheren-

te, y marginado41, son los significados que componen el mensaje de Ma-

cías, con los cuales se desvirtúa la imagen de Vélez, y de esta forma que-
dan entonces también desvirtuadas sus revelaciones. 

A pesar de que en los días siguientes hubo burlas en redes sociales que 

hacían alusión a que precisamente los borrachos y los niños, como suele 
decirse en Colombia, dicen la verdad, el estigma había sido puesto de for-

ma eficaz, y Vélez y sus declaraciones habían sido desacreditadas:42 mues-

tra de ello es que en efecto la polémica desatada por las revelaciones no 

terminaron por desvirtuar la identidad del grupo del Centro Democrático, 
quienes supieron corregirlo. No habría, sino que recordar el estigma en 

caso de que el tema resurgiera. La marca puesta sobre Vélez fue tan eficaz, 

que incluso ocho meses después de los acontecimientos en cuestión, El 
Espectador publicó, el 3 de junio de 2017, un artículo titulado “Por catalo-

garlo de "borracho", Juan Carlos Vélez denunció al senador Ernesto Ma-

cías”, en donde Vélez asegura que las declaraciones de Macías dañaron su 
nombre y su honra. La denuncia dice: 

“Es una realidad que las declaraciones del senador Macías Tovar 

han causado un daño en la honra del ciudadano Juan Carlos Vé-

lez Uribe, ya que son constantes y permanentes las alusiones 
que en las redes sociales se hacen del señor Vélez Uribe en cuan-

to a que lo califican de borracho o persona aficionada a la bebi-

da, causándole inmensos perjuicios en su imagen pública”43. 

                                                             
40 El Heraldo, “Vélez Uribe arremete contra el Centro Democrático por decir que actuó borracho”, El Heral-
do, 21 de diciembre de 2016, https://www.elheraldo.co/politica/velez-uribe-arremete-contra-el-centro-

democratico-por-decir-que-actuo-borracho-313246   
41 Marginado en el sentido en que Norbert Elías diferencia entre establecidos y marginados pues recordemos 

que el énfasis se pone además en que Vélez venía de otro partido, al que se hace oposición. Norbert Elias, 

Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios, (México: Fondo de 

Cultura Económica, 2016). 
42 Estigma y desacreditación en el sentido que da estos Erving Goffman, Estigma. La identidad deteriorada, 

(Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2006), 14. 
43 El Espectador, “Por catalogarlo de "borracho", Juan Carlos Vélez denunció al senador Ernesto Macías”, El 

Espectador, 3 de junio de 2017, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-catalogarlo-de-borracho-

juan-carlos-velez-denuncio-al-senador-ernesto-macias-articulo-696752 

https://www.elheraldo.co/politica/velez-uribe-arremete-contra-el-centro-democratico-por-decir-que-actuo-borracho-313246
https://www.elheraldo.co/politica/velez-uribe-arremete-contra-el-centro-democratico-por-decir-que-actuo-borracho-313246
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-catalogarlo-de-borracho-juan-carlos-velez-denuncio-al-senador-ernesto-macias-articulo-696752
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-catalogarlo-de-borracho-juan-carlos-velez-denuncio-al-senador-ernesto-macias-articulo-696752
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En los términos en que Goffman entiende la interacción como una teatrali-

zación en donde los personajes representan roles, Vélez habría pasaba de 
delator a bufón. 

Uribe alejado del escándalo mediático y de las responsabilidades, Macías 

como actuante mediado por Uribe, y Vélez desacreditado, es el paisaje final 

de esta historia en la que los villanos siempre triunfan. 
Considero que así queda completamente redondeado el problema y mi hi-

pótesis. A continuación, concluiré el texto. 

 
Consideraciones finales 

El artículo ha demostrado que la estrategia del equipo y sus individuos 

ante la eventualidad escandalosa dispuso de un protocolo estratégico de 
acción, consciente o no, en el que no solo concursaron los miembros del 

grupo, sino que lo secundaron los medios comunicación. Este ejercicio 

abre el interrogante, para futuras investigaciones, acerca de otros episo-
dios similares, con el fin de asimilar patrones en la configuración de for-

mas sociales de conservación del poder político vinculadas con prácticas 

corruptas e incluso criminosas. Es probable que esto contribuya a produ-

cir tipos ideales de interpretación sociológica que mejoren nuestra com-
prensión de las prácticas y los modos por los cuales los grupos de poder se 

perpetúan al tiempo que deterioran la democracia. 

Por otro lado, al término de este documento es posible colegir que los mo-
vimientos truculentos del poder sobrecargan de compromisos a distintas 

instancias sociales (como los medios), y, en los casos en donde son condu-

cidos por protagonismos tan sobresalientes, convierten al grupo que diri-
gen en un organismo autófago, que a fin de sostener al líder encuentra po-

cas barreras que no pueda romper, de donde dimana que es prudente 

orientar los andamiajes conceptuales mediante criterios que hagan posible 
asimilar que la conservación del poder para algunos grupos implica una 

dimensión abiertamente insidiosa y perniciosa de la política, que es evi-

denciable en la interacción política, y que invita a que el análisis político 

dialogue con otras ciencias sociales. 
Finalmente, hay que recordar con el lector que, si así se configura la inter-

acción en la dramaturgia del poder, con sus efectos de impunidad y con-

servación, la acción social colectiva y contenciosa hace las veces de tomate 
podrido en la mano del espectador, y que, a la postre, este tipo de ejerci-

cios espera contribuir en algún grado a alimentar los argumentos del con-

trapoder. Se cierra el telón. 
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A PARTIR DE LA INFLUENCIA NORTEAMERICANA 
 
The reconstruction of Japan (1945-1971): a study as of on North 

American influence 

 
ANTHONY GÓMEZ SALAZAR1 

 

RESUMEN  

 
El presente escrito se enfoca en el estudio de la reconstrucción política y 

económica de Japón durante el periodo postguerra, de 1945 a 1971. Esto 

con el objetivo de demostrar la importancia que tuvo la influencia norte-
americana para que la nación asiatica resurgiese como una de las mayores 

potencias a nivel mundial tras haber resultado vencida en la Segunda 

Guerra Mundial. La temporalidad de la investigación da inicio en 1945 con 
el inicio de la Ocupación Estadounidense en terrorio japones, pues esta 

introdujo algunas reformas económicas que liberaron al país del peso de 

mantener una industria militar, permitiendo destinar estos recursos a su 
desarrollo económico. Así como reformas que incluyeron, entre otros, cam-

bios en la estructura agraria y la disolución de los Zaibatsu. Y, finaliza en 

1971 con la conclusión del acuerdo de Bretton Woods, evento que definió 

la no conversión del dolar en oro, y que determinó una de las causas deto-
nantes para de la desaceleración del crecimiento económico japonés con la 

revaloración del yen. 

 
Palabras clave: ocupación, pacifismo, Bretton Woods, guerra, dólar, fac-

tor: economico, político, internacional. 

 
ABSTRACT 

 

This research focuses on the study of the political and economic recon-
struction of Japan during the post-war period, from 1945 to 1971. This 

with the aim of demonstrating the importance of North American influence 

for the Asian nation to reemerge as one of the largest world after being de-

feated in World War II. The temporality of the investigation begins in 1945 
with the beginning of the American Occupation in Japanese, since it intro-

duced some economic reforms that freed the country from the burden of 

maintaining a military industry, allowing these resources to be allocated to 
its economic development. As well as reforms that included, among others, 

changes in the agrarian and politics structure, as it was asand the dissolu-
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tion of the Zaibatsu. And, it ends in 1971 with the conclusion of the Bret-
ton Woods agreement, an event that defined the non-conversion of the dol-

lar into gold, and which determined one of the triggers for the slowdown in 

Japanese economic growth with the revaluation of the yen. 

 
Keywords: occupation, pacifism, Bretton Woods, war, dollar, factor: eco-

nomic, political, international. 

 
Introducción 

El ataque a Pearl Harbor por parte de los escuadrones japoneses el 7 de 

diciembre de 1941, significó el inicio del enfrentamiento con Estados Uni-
dos, la gran potencia de América. Es de suma relevancia hacer menciòn de 

la primera contienda en territorio nipón en 1945, en la isla de Iwo Jima. Se 

registraron 29 mil bajas entre ambos bandos: 22 mil por parte los japone-
ses y 7 mil del bando de los norteamericanos. El enfrentamiento duró 

aproximadamente 36 días. Pese a ser sumamente inferiores los japoneses, 

en cuanto a la cuestión numérica se refiere, estos no cedieron a su deseo 

por conseguir la victoria. Era el claro ejemplo del ultranacionalismo incul-
cado en la cultura de los nipones. La relevancia de este enfrentamiento, no 

fue solo debido al considerable numero de bajas de soldados japoneses, 

sino que dado a esta victoria Estados Unidos logró abrirse paso a través de 
la isla de Iwo Jima, y de este modo poder lanzar la bomba Little Boy en 

Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Se estima que murieron cerca de 200 

mil personas2. 
Cabe mencionar que Estados Unidos no fue la única nación con planes de 

crear un arma nuclear. La Unión Soviética también tenía la intención: 

 
El barbudo Kurchatov (el entonces líder del proyecto atómico soviético) y 

tres de sus colaboradores presentaron de forma simultánea a la Comi-

sión del Uranio un plan para un rápido desarrollo de la industria atómi-

ca hasta llegar a la etapa de la explosión nuclear. Una vez más, esto tu-
vo lugar aproximadamente un año antes de que Estados Unidos decidie-

ra emprender una investigación nuclear seria, financiada por el Go-

bierno; y entre 1939 y 1940, numerosos miembros destacados de la 
Academia de Ciencias soviética escribieron a Stalin urgiéndole a que  

autorizara el "desarrollo inmediato del explosivo de uranio3. 

 
Iósif Stalin al enterarse de la rapidez con la que los Estados Unidos usaron 

la bomba cree que podría significarse el final de la guerra con la rendición 

de Japón. Por lo que el “9 agosto de 1945, la Unión Soviética declara la 
guerra a Japón. Bastaron unas semanas para que la URSS destruyera el 

                                                             
2 Brett Walker, “Hiroshima y Nagasaki” en Historia de Japón. (España: AKAL, 2017), 202- 204. 
3 Tad Szulc, “Cómo consiguió la Unión Soviética la bomba atómica”, 

https://elpais.com/diario/1984/08/26/internacional/462319205_850215.html?prm=copy_link 
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ejercito japones ubicado en Manchuria”4.Ahora se encuentra en una gue-
rra frente a dos potencias. 

Con el ingreso de los soviéticos, los dirigentes japoneses consideran seria-

mente la rendición, pero ahora la situación se tornaba en cuestión de ¿an-

te quién rendirse?, las discusiones entre los dirigentes se basaron en cómo 
preservar algunos rasgos fundamentales del Japón, entre ello se quería 

conservar la figura del emperador. Mientras se mantenía en discusión el 

futuro de Japón, una segunda bomba por parte de los Estados Unidos se 
encontraba en camino, Nagasaki sería el objetivo. El 9 de agosto de 1945 

la segunda bomba nombrada “Fat Man” detonó sobre Nagasaki, se calcula 

que aproximadamente entre 105, mil y 120, mil personas murieron; y 
otras 130, mil resultaron heridas. Sorprendentemente, incluso este segun-

do ataque no cambió la situación, las charlas entre los dirigentes no llega-

ban a un acuerdo. ¿Entonces qué situación fue la que orillaron a Japón a 
rendirse?  

Fueron principalmente dos los motivos. Por un lado, Japón era incapaz de 

continuar con la guerra, pues no estaban preparados para librar un con-

flicto de semejante magnitud frente a dos grandes potencias5. Mientras 
que, por otro lado, los dirigentes más preocupados por preservar al empe-

rador se cuestionan ¿qué nación resulta con mayores posibilidades de po-

der preservar la figura del emperador?, es entonces que analizan la posibi-
lidad de ceder ante la Unión Soviética, pero llegan a la conclusión que el 

comunismo no es compatible con el sistema imperial. Por lo que observan 

en Estados Unidos una mejor opción, esto debido a su pragmatismo, el 
cual resultaba más factible si es que querían conservar la figura del empe-

rador japonés. 

 
1.  Rendición de Japón 

Los dirigentes acuden con Hirohito, el emperador, el gran estandarte mili-

tar japonés, para que este fuese quien impusiera la rendición, pero esta 

labor no sería sencilla de llevarse a cabo porque a los soldados japoneses 
estaban condicionados para pelear en nombre del emperador hasta la 

muerte si fuese necesario. Pese al duro golpe moral que podría ser la ren-

dición para la población, el 14 de agosto de 1945 el emperador optó por 
aceptar la derrota, la cual fue anunciada al pueblo un día después. 

No fue la bomba Little Boy, ni Fat Man la que logró la rendición de Japón, 

sino la intervención de la Unión Soviética, ya que afrontar dos guerras al 
mismo tiempo contra potencias es sumamente complicado de llevar a ca-

bo. Es importante mencionar que previamente a la llegada de los norte-

americanos, en Japón aun existían algunos focos de resistencia pese a la 

                                                             
4 Carlos Federico Guillermo Molina, "El Neoliberalismo en la República Popular China", El semestre de las 

especialidades (UNAM), núm. 2 (2021): 277  
5 Fueron enviados 1 millón y medio de soldados soviéticos. Véase en: Trevor Cairns, “La rendición de Japón” 

en Siglo XX. (España: Akal, 1992), 93 
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rendición del emperador –estos focos se localizaban mayormente en el área 
de Atsugi, cerca de Tokio-, pero la llegada de los norteamericanos a tierras 

japonesas terminó con esos focos de resistencia. 

 

2. Inicia la Ocupación Norteamericana 
Finalmente, el 30 de agosto de 1945 arribaron a tierras japonesas los pri-

meros 15 mil soldados norteamericanos.  Las fuerzas armadas tenían or-

denes de contener y suprimir los sentimientos al ver semejantes los des-
trozos en las ciudades, pueblos, y sobre todo en la población de Japón, 

pues las unidades de ocupación se encontraban ahí para que se cumplie-

sen los objetivos determinados por el general Douglas MacArthur, a quien 
el gobierno estadounidense le confió el mandato de la misión. MacArthur 

fue nombrado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Harry S. 

Truman, Comandante Supremo de las Potencias Aliadas. 
Es importante mencionar que previamente a la llegada de los norteameri-

canos, en Japón aun existían algunos focos de resistencia, pero con la lle-

gada de los ocupantes serían suprimidos y exterminados. Una fuente de 

estudio muy importante por rico contenido es la filmación que realizó el 
fotógrafo Daniel A. McGovern6 (tenía entonces 44 años), quien llegó a Ja-

pón en septiembre de 1945 para filmar la vida de los japoneses “vencidos”. 

La filmación de McGovern tenía el objetivo fundamental de conocer más 
allá de la visión de un país vencido y destruido por los constantes bom-

bardeos, también sería conocer y estudiar la cultura que aún prevalecía, 

empero, el material no pudo ser mostrado porque fue clasificado como “al-
tamente secreto”, pues el gobierno estadounidense consideraba muy fuer-

tes las imágenes en donde se mostraba el sufrimiento de los civiles japone-

ses7. 
 

2. 1.  Objetivos de la ocupación norteamericana 

Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial la economía japonesa 

estuvo casi totalmente paralizada con una severa escasez de alimentos y 
con una población sobrepasaba la cifra de los 80 millones (más el personal 

militar desmovilizado y los civiles que regresaron). Japón perdió el 42% de 

la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial –energía, instala-
ciones y maquinaria.8  

La principal meta norteamericana en Japón fue evitar que el país vuelva a 

suponer una amenaza. Para ello se tomaron diversas medidas. Primero, 

                                                             
6 Nació en Carrickmacross, Irlanda, pero formó parte de “Fuerzas aéreas” del ejército de los Estados Unidos a 

partir de 1934 a 1961. Información obtenida de: Veterans History Proyect, “Colección Daniel A. McGovern”, 
http://memory.loc.gov/diglib/vhp/bib/loc.natlib.afc2001001.91640 
7 Kenichi Watanabe, “Japón, el Emperador y el Ejército”, video de Youtube, 1:00:08, publicado el 13 de julio 

de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=AL-4k0kSmOo 
8 Ernesché Rodríguez, “Crecimiento económico, crisis y reformas en Japón en las dos últimas décadas”, Tesis 

de Doctorado. Universidad de la Habana, 7-9. 
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reestructurar el sistema gubernamental en algunos aspectos: se realizaron 
algunas reformas en el sistema ya establecido. Y, en segundo, desarrollar 

una economía autosustentable9. Para cumplir estos dos propósitos se 

desmilitarizó a Japón, así como fueron erradicadas todas aquellas institu-

ciones que expresaron en su momento un espíritu militarista, y matando a 
todo aquel individuo japonés que fuese responsable de la guerra; se plani-

ficó el establecimiento de un nuevo gobierno. El fomento a libertad indivi-

dual apuntaba a un sistema demócrata.  
 

Creían que el Comandante Supremo tenía instrucciones precisas de in-

troducir la democracia en Japón. La realidad era muy distinta. Sólo se le 
había dicho "no es la responsabilidad de las Potencias Aliadas imponer a 

Japón ninguna forma de gobierno que no esté apoyada por la voluntad 

del pueblo libremente expresada” Pero esta vaga directiva bastaba para 
el General quien tenía profundas convicciones democráticas que había 

manifestado en conversaciones con sus oficiales cuando era jefe del Es-

tado Mayor del Ejército. En su acción en Japón, introdujo una nueva 

palabra: demokrashi. Más tarde logró que la Dieta (parlamento) reem-
plazara a Shinto (el camino de los dioses) por Minshushugi (el camino de 

la democracia)10. 

 
2. 2. Hirohito: un elemento clave 

Aunado a las diversas problemáticas a resolver, se le sumó una más ¿qué 

hacer con el emperador? Con la nueva constitución de Japón, instaurada 
en 1947, el emperador fue despojado de su poder soberano y reemplazado 

por un gabinete parlamentario. No obstante, MacArthur aprovechó la gran 

influencia que el emperador tenía sobre el pueblo para apaciguar los actos 
de violencia ocasionados por la rendición. La preservación de la figura del 

emperador dentro de este marco de “cambios” fue fundamental.11 

 

2. 3. Reformas 
La Ley de Reforma Agraria promulgada el 21 de octubre de 1946 significó 

un gran paso en la economía, se desplazaron recursos hacía la agricultura. 

Obligó a todo aquel propietario con más de una hectárea de tierra (siempre 
y cuando no sea trabajada) a vender sus tierras al gobierno, esto con el 

objetivo de desaparecer a los terratenientes. “Antes de la reforma, el 54% 

de las tierras cultivadas era explotada por los propietarios, después de la 
reforma, el 92% quedo en manos de los agricultores”12. La implantación de 

                                                             
9 Michiko Tanaka, Política y pensamiento político en Japón, 1926-1982. (México: El Colegio de México, 
1987), 73. 
10 Gustavo Lagos. “MacArthur y La Transición de Japón a La Democracia.” Estudios Internacionales, no. 

119/120 (1997): 258 
11 Lagos, “MacArthur y la transición”, 261- 265. (consecutiva o subsiguiente) 
12 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 10. (consecutiva o subsiguiente) 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

27 

 

 

la Reforma Agraria demuestra que la búsqueda de desarrollo económico no 
únicamente estaba destino hacía las elites, pues también se propició el 

aumento de la acumulación del capital rural. 

Otra importante reforma implementada, referente al campo económico, fue 

la disolución de los Zaibatsu. Este grupo representaba para Estados Uni-
dos uno de los principales culpables del militarismo por su influencia y, 

por lo tanto, los veía como un obstáculo a la democratización del país. De 

modo que los Zaibatsu fueron desarticulados y se establecieron empresas 
independientes13. 

La Reforma Educativa estaba planeada previo a ser promulgada la nueva 

constitución. Michitoshi Takabatake dice: “Antes de ser aprobada la cons-
titución de Japón, hemos demostrado un país democrático y culto, con lo 

cual contribuiremos a la paz universal y al bienestar de la humanidad. La 

cristalización de este ideal depende fundamentalmente de la educación”14. 
En marzo de 1946 llegaron a Japón algunos especialistas en educación 

con el fin de entregar un informe sobre la reforma educativa que se pre-

tendía llevar a cabo. La finalidad de realizar la reforma iba de la mano con 

la reestructuración política en el país. El instruir a la población a través de 
la educación fue la principal base para que dicho sistema político funcio-

nase. 

Fueron varias las especificaciones que planteaba la Reforma Educativa, 
pero destacan 6 sobre las demás: separar al sistema educativo del estado; 

abolir la designación de libros por parte del gobierno; cambiar la enseñan-

za moral a una que fomentara la igualdad y las políticas democráticas; es-
tablecer la educación obligatoria a partir de los 9 años; reformar la lengua 

nacional; corregir los textos de historia y geografía japonesa. Es importante 

señalar también que la enseñanza de la historia se replanteo, se abandonó 
por completo la enseñanza de la historia japonesa15. 

 

2. 4. La mujer 

MacArthur le confió al gobierno japonés redactar una constitución que ga-
rantizara los derechos de los ciudadanos. Pero ante la poca paciencia de 

MacArthur por las instituciones japonesas, optó por otorgar la tarea de 

dicha redacción a sus colaboradores, a quienes se les dio como plazo una 
semana para poder terminar16. La elaboración de los artículos de la mujer 

estuvo a cargo de Beate Sirota, la única mujer en participar en la redac-

                                                             
13 Ernesto Turner, "Las sogo shoshas y el desarrollo económico del Japón." Comercio Exterior, núm. 1, 

(1998): 34- 45. 
14 Michitoshi Takabatake, “Reforma educativa de la posguerra” en Historia documental de la educación mo-

derna en Japón. (México: Colegio de México, 2016), 29-36. 
15 Virginia Meza, “Reforma educativa de la posguerra” en Historia Documental de La Educación Moderna 

En Japón, editado por Michiko Tanaka. (México: Colegio de México, 2016.), 299–352. 
16 Naiara Galagarra, “Beate Sirota Gordon, una feminista que redactó la Constitución de Japón: La estadouni-

dense escribió el artículo de los derechos de las mujeres”, 

https://elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358466737_219203.html 
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ción de la nueva constitución japonesa17. Se trata de un hecho muy impor-
tante para la mujer del Japón, dado que anteriormente estas no contaban 

con derechos, se elegía por ellas en cualquier circunstancia18. El 10 de 

abril de 1946 fue una fecha histórica, se realizaron las primeras elecciones 

libres en Japón, acudieron alrededor de 14, millones de mujeres a las ur-
nas para realizar su voto19. 

Es importante señalar que existió un descontento, no todos estuvieron de 

acuerdo con aquellos cambios que se generaron, principalmente en el ám-
bito de la adquisición de derechos por parte de la mujer. Pero nada impidió 

que MacArthur firmara la Constitución.  Fue promulgada oficialmente el 3 

de mayo de 1947. Michiko Tanaka opina que “está basada en tres princi-
pios: la soberanía del pueblo, los derechos humanos fundamentales y la 

renuncia a la guerra, y por primera vez se estipulo el deber y el derecho a 

la educación”20. No es una sorpresa que la Constitución estuviese basada 
en estos tres principios; la soberanía del pueblo se debe principalmente al 

sistema democrático, de manera que, de acuerdo con los ideales norteame-

ricanos, la soberanía recae en el pueblo; los derechos humanos, así como 

la renuncia a la guerra se deben más una medida un poco más enfocada a 
los ideales fomentados por la recién creada “ONU”. 

 

3. El nuevo modelo económico japonés 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Japón debió afrontar 7 años de 

ocupación extranjera que dejaron profundas marcas. Una de ellas está re-

lacionada con la constitución japonesa, cuya adopción fue impulsada por 
Estados Unidos. La nueva constitución no sólo transformaba al Imperio 

del Sol Naciente en una monarquía parlamentaria, sino que declaraba en 

su artículo noveno que el país asiático “renunciaba para siempre a la gue-
rra” y que “no se mantendrían en lo sucesivo fuerzas de tierra, mar o ai-

re”21. Esto condicionó inmediatamente la política de defensa japonesa, da-

do que no podría formar un ejército ni recurrir al uso de la fuerza en sus 

relaciones internacionales. Esta particular situación inspiró a lo que se 
conoce como “Doctrina Yoshida”, acuñada por el Primer Ministro Shigeru 

Yoshida, que gobernó Japón entre 1948 y 1954. La doctrina aceptaba el 

pacifismo impuesto por la constitución, y dejaba la defensa del país en 
manos de Estados Unidos, lo que permitió que Japón se concentrase en su 

                                                             
17 Fernando Villaseñor, “Mujeres trabajadoras en Japón: perspectivas institucionales, demográficas y jurídicas 

de la desigualdad laboral". Interdisciplinaria de Estudios de Género, núm. 6, (2020): 1-29. 
18 Lagos, “MacArthur y la transición”, 268. (consecutiva o subsiguiente) 
19 Silvia Novelo, “Crecimiento económico y proceso social de japón después de la guerra del pacífico. una 

visión histórica”. Carta Económica Regional, núm. 97, (2016):47-60. 
20 Tanaka, “Política y pensamiento”, 376. (consecutiva o subsiguiente). 
21 Articulo 9 de la Constitución de Japón. Web Japan, “La constitución de Japón”, https://www.cu.emb-

japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf  
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recuperación económica22. Para su organización, la presentación se divide 
en tres partes atendiendo el factor económico, político e internacional. 

 

3.1. Factor Económico 

Luego del retiro de Estados Unidos del territorio japonés en 1952, los anti-
guos Zaibatsu empezaron de nuevo a asociarse, pero bajo una forma me-

nos rígida denominada “Keiretsu”. Fueron estos últimos quienes impulsa-

ron el crecimiento y la innovación en tecnología en sectores estratégicos, 
incluyendo los sectores exportadores que tanta importancia tendrían para 

el desarrollo del país. Se plantea que en Japón el modelo económico fun-

cionó bajo el esquema Schumpeteriano: las grandes empresas operando en 
régimen de competencia imperfecta podían ser más dinámicas que las em-

presas pequeñas y medianas operando en régimen de competencia perfec-

ta.  
 

Estos grandes conglomerados, [los zaibatsus] se expandieron a lo largo 

de todo el periodo Meiji y hasta la Segunda Guerra Mundial y proporcio-

nan una de las principales corroboraciones históricas de la idea de 
Schumpeter de que las grandes empresas operando en régimen de com-

petencia imperfecta (o incluso de monopolio) pueden generar un dina-

mismo tecnológico superior al de las pequeñas empresas que viven en el 
mundo de la competencia perfecta.23  

 

Lo que usualmente es conocido en la literatura como el “Milagro económico 
japonés” se relaciona con el rápido crecimiento que tuvo Japón durante la 

postguerra, con tasas de crecimiento que en el periodo comprendido entre 

1946 y 1973 fueron en promedio del 9,3% y alcanzando niveles del 11% 
durante la década de 1960. Después de la guerra había poca oferta de ca-

pital, y los tipos de interés eran muy altos, y aumentaban consecuente-

mente. Sin embargo, el gobierno hizo posible que las empresas con mayor 

proyección obtuvieran fondos a unos tipos de interés bastante bajos. Como 
regla, estas empresas orientaban su producción hacia el mercado externo. 

Los bancos destinaron el capital acumulado para prestarlo a industrias 

“estratégicamente” importantes. “Ofrecía importantes concesiones tributa-
rias a los ingresos por exportación, a la vez que establecía la adquisición 

de tecnología como prioridad nacional”24.  

 

                                                             
22 Yunyslka González, "Japón: evolución de la política de seguridad en el marco de la alianza estratégica con 
los EEUU". Observatorio Iberoamericano de la Economía y la Sociedad del Japón, núm. 4, enero (2009): 

S/N, http://www.eumed.net/rev/japon/ 
23 Fernando Collantes, “¿Por qué Japón?”, en El milagro japonés y el desarrollo del Lejano Oriente. (España: 

Editorial Tirant Io Blanch, 2013), 11 
24 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 11. (consecutiva o subsiguiente) 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

30 

 

 

Aumentó el total de personas ocupadas, pues el empleo pasó de 39.4 
millones en 1953 a 51.4 en 1971. Se amplió la jornada de trabajo sema-

nal, en promedio se trabajaban semanalmente casi 9 horas más en Ja-

pón que en Estados Unidos en 1971 […] durante este periodo se produjo 

una notable mejora en la asignación de los recursos, al reducir la pro-
porción de trabajadores utilizados ineficientemente en la agricultura, 

autoempleados y familiares no pagados en las pequeñas empresas no 

agrícolas. El empleo agrícola pasó de representar el 35.6% de todo el 
empleo en 1953 al 14.6% en 1971, mientras que los autoempleados y 

familiares no pagados en las pequeñas empresas no agrícolas bajaron 

del 22.5% al 18.8%25. 
 

3. 2. Factor político 

Para atacar la inflación y estabilizar a la economía japonesa, el gobierno de 
Estados Unidos envió a Tokio al presidente del Banco de Detroit, J. Dodge, 

quien llevo a cabo una serie de políticas económicas estabilizadoras. Tres 

fueron las medidas más importantes. Primero, la anulación de los subsi-

dios y préstamos concedidos por el gobierno a las empresas. Segundo, la 
unificación del tipo de cambio del yen con respecto al dólar. Y, tercero, un 

nuevo sistema impositivo basado, principalmente, en los impuestos direc-

tos (renta y sociedades).26 Las medidas de estabilización desarrolladas fue-
ron efectivas ya que consiguieron la estabilidad de precios. De esta forma, 

la eliminación de los subsidios y el control de precios generaron efectos de 

tranquilidad en una economía altamente intervenida. 
En 1949 el Ministerio de Comercio Internacional (MCI) y el Consejo de 

Comercio fueron abolidos, y surgió el Ministerio de Industria y Comercio 

Internacional (MITI). Se estableció el MITI con el objetivo de “[…] desarro-
llar de modo estratégico las empresas del país y crear un entorno favorable 

a la competencia; o sea, el Estado dirigió su acción reguladora como má-

ximo responsable de la competencia y el desarrollo de las empresas”27. Ja-

pón fomentó una política proteccionista: las importaciones eran controla-
das por Ministerio de Industria y Comercio Internacional (a través de la 

concesión de licencias de importación). Esto con el objetivo de favorecer el 

desarrollo industrial hacia dentro, por medio de la sustitución de las im-
portaciones. 

 

Podría decirse que el desarrollo japonés es el producto de una política 
consecuente y enérgica dirigida a obtener un elevado grado de produc-

ción industrial integrado mediante los métodos productivos más moder-

nos; los resultados económicos de esa producción, le permitieron pene-

                                                             
25 Correa, "Desarrollo económico”. 70. (consecutiva o subsiguiente) 
26 Francisco Correa, "Desarrollo económico de japón: de la génesis al llamado milagro económico." Revista 

de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, núm. 1 (2017):57-73. 
27 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 9. (consecutiva o subsiguiente) 
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trar en los mercados mundiales con un empuje irresistible y práctica-
mente desconocido hasta entonces28. 

 

3. 3. Factor internacional 

El contexto internacional fue favorable, para Japón como para el resto de 
economías de mercado, durante una fase que se extendió desde aproxima-

damente 1950 hasta comienzos de la década de 1970. Durante esta fase, 

crucial en la historia económica japonesa, la economía mundial creció a 
una gran rapidez. Por una parte, el estallido de la guerra fría cambió la 

actitud estadounidense hacia Japón, cuyo potencial industrial podía ser 

movilizado con el objetivo de reforzar la posición estratégica del bloque es-
tadounidense. “[…] pasó entonces a hablarse de la necesidad de que Japón 

recuperara su papel como fábrica de Asia. Estados Unidos abrió sus mer-

cados a las exportaciones industriales japonesas y toleró que la adminis-
tración japonesa impusiera notables trabas a la operación de empresas 

extranjeras en el archipiélago”29. 

Por otra parte, es menester resaltar otro aspecto externo importante que 

benefició directamente al crecimiento económico de Japón, fue la guerra de 
Corea. que se inició en 1950 ya que mientras los Estados Unidos comba-

tían, lógicamente demandaban diferentes recursos para el sostenimiento 

de su ejercito, así como de las tropas de los aliados en el conflicto. “Japón 
vendió al ejército americano alimentos, equipos y productos textiles”30. En 

un principio estos recursos provenían del continente americano, pero al 

tener un precio elevado, Estados Unidos comenzó a demandar recursos de 
la zona asiática, especialmente del Japón “[..] esta acción fue denominada 

como el Consumo Especial. Esta clase de consumo fue muy importante en 

la recuperación de la economía nipona, ya que generó más de 3.500 millo-
nes de dólares en ingresos para las compañías japonesas”31. 

 

4. Finalizan los acuerdos de Bretton Woods 

En el denominado “milagro económico japonés”, Japón consigue un eleva-
do auge económico que se complementa con la construcción de modernas 

infraestructuras, la participación en organizaciones económicas mundiales 

y con un creciente reconocimiento internacional. El año 1964 es muy im-
portante para la visibilidad internacional de Japón ya que se acoge la 

reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 

Cuatro años más tarde, en 1968, Japón consigue posicionarse como la se-
gunda potencia mundial superando a Alemania. 

                                                             
28 Jorge Schvarzer, “La evolución de las grandes ramas industriales” en El modelo japonés. (Argentina: Cien-
cia Nueva, 1973). 41. 
29 Fernando Collantes, “¿Un modelo japonés del capitalismo?”, en El milagro japonés y el desarrollo del 

Lejano Oriente. (España: Editorial Tirant Io Blanch, 2013), 17 
30 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 23. (consecutiva o subsiguiente) 
31 Rodríguez, “Crecimiento económico”, 25. (consecutiva o subsiguiente) 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

32 

 

 

Entre 1965-1970 la economía japonesa registró un crecimiento continuo 
de la inversión de mediano plazo. Así, “la proporción de la inversión fija del 

sector privado en el PNB que fue de 15. 8%, en 1965 se incrementó a 21. 

1% en 1970. En esa época, se pensaba que el crecimiento desproporciona-

do de la inversión del sector privado en el PNB llevaría a una disminución 
en años posteriores a 1971”32. El fin del crecimiento acelerado se da en 

1971 con la revaloración del yen ocasionado por la ruptura del sistema 

económico internacional entonces establecido en los acuerdos de Bretton 
Woods, el “patrón oro”. En 1958, el sistema era plenamente funcional, pe-

ro lo que ocurrió es que la balanza de pagos norteamericana estaba per-

manentemente en déficit, provocando una sobreproducción de dólares in-
ternacionales en relación al valor depositado de oro, lo que suponía que 

Estados Unidos no podía cumplir con su compromiso de conversión obli-

gatoria a oro. 
Estados Unidos durante la etapa de Nixon fue en una constante decaída 

económica. Esta crisis fue generada especialmente por los gastos que im-

plicaba mantener una guerra tan larga como lo fue la de Vietnam. En di-

cho conflicto participaron más de 58 mil norteamericanos. Especialistas 
han estipulado que, de acuerdo con la economía de 2008, la Primera Gue-

rra Mundial costó a Estados Unidos 253 millones de dólares, la Segunda 

Guerra Mundial 4, 1 billones y la guerra en Vietnam 686 millones.33 Ahora 
bien, de acuerdo con la economía que se mantuvo durante el año de 2012, 

se estima que la guerra en Vietnam equivalió a una cifra superior al billón 

de dólares.34 
 

En el verano de 1971, la presión económica y el estado de crisis amena-

zaba con un cambio ante la fuerte presión pública, obligando a la presi-
dencia a determinar medidas extremas. Como soluciones a un esquema 

contrario, se provocó una caída del precio del oro en los mercados inter-

nacionales, por medio de esta estrategia, el presidente Nixon abandonó 

el patrón oro el 15 de agosto de 1971, finalizando así el sistema de Bret-
ton Woods35, que había funcionado desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial.36 

                                                             
32Shinohara Miyohei, “El crecimiento economico de japon durante la posguerra”, en Las Relaciones Econó-

micas Entre México y Japón: Influencia Del Desarrollo Petrolero Mexicano, editado por Miyohei Shinohara. 

(México: Colegio de Mexico, 1982), 161 
33 Mitchell Bard, “The lamps go off”, en The Complete Idiot's Guide to World War II. (Estados Unidos: Pen-

guin Random House, 2015), 12 
34 Bard, “Idiot's Guide”, 15. (consecutiva o subsiguiente) 
35 Sistema de Bretton Woods fue el sistema monetario internacional que existió desde 1944 hasta 1973. Fun-
cionaba a través del patrón oro. El patrón oro es un sistema monetario respaldado por el oro, es decir, que el 

valor de cada unidad monetaria se fija en una cantidad de oro concreta. Con este sistema la moneda garantiza 

que los billetes y monedas estaban respaldados por oro. 
36 Fernando Castrillón, “Crack del 19”, en WallStress El Poder de la especulación. (México, Editorial Digital 

UNID, 2018), 39. 
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La inconvertibilidad del dólar el 15 de agosto de 1971 se vería acompañada 

de una inestabilidad creciente en las monedas Estados Unidos devaluó el 

dólar en un 8,6%: la onza de oro valdría 38 dólares cuando el Congreso lo 

hubiera ratificado. Los japoneses revaluaron el yen un 7,7% con respecto 
al oro y un 16,9% frente al dólar.37  

 

5. Reflexiones finales 
El ascenso economico japonés puede traducirse en el déficit comercial es-

tadounidense, en un contexto de turbulencias en el sistema monetario in-

ternacional. El modelo japonés, constó de cuatro elementos: el protago-
nismo de grandes conglomerados empresariales, la integración organizati-

va de la mano de obra, el dualismo en la estructura empresarial y los mer-

cados laborales, y un Estado intervencionista a la búsqueda de externali-
dades que proporcionar a la economía privada. 

Es de suma importancia señalar el rol que jugó Estados Unidos en el de-

nominado “Milagro Japonés”. Dado que desde el inicio de la postguerra 

influyó de forma tajante en el devenir de Japón con una serie de reformas 
que impactaron en el ámbito educativo, agrario, social, y el económico. Así 

como la implementación de una constitución que determinó un parteaguas 

en la política japonesa: desplazó la figura del emperador, adoptó el sistema 
democrático, posicionó a la mujer a la par del hombre en cuanto derechos. 

El pacifismo que asimiló Japón como política de Estado le permitió valerse 

de la protección de los Estados Unidos. Debido a ello pudo amplificar su 
producción económica a nivel mundial sin tener que dedicar recursos a su 

defensa. Este auxilio estratégico escaló a Japón a nivel mundial como gi-

gante económico. Es importante señalar que además de la intervención 
estadounidense (de forma directa como lo hizo al promover reformas), otro 

punto clave fue el beneficio que obtuvo por factores externos como lo fue la 

Guerra Fría, en donde Japón se convirtió en un punto geoestratégico muy 

importante. Así como la Guerra de Corea, en la cual Japón fue el principal 
suministrador de bienes de consumo para las fuerzas armadas de Estados 

Unidos y sus aliados.  

Para finalizar, hay que mencionar que el fin del acelerado crecimiento de 
Japón inicia en 1971, fecha en que se abandonó el sistema del “patrón 

oro”: mismo que conllevó a una inestabilidad monetaria internacional por 

la devaluación del dólar en un 8, 6%. La ruptura de los acuerdos de Bret-
ton Woods significó el fin del sistema de cambio fijo en Japón (360 yenes 

por un dólar) que se había mantenido forzosamente durante muchos. La 

economía japonesa había llegado a una fase donde era inevitable revaluar 

                                                             
37 Michel Lelart, “El sistema de Kingston”, en El sistema monetario internacional. (España: Acento editorial, 

1996), 36 
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el yen para evitar un incremento de las reservas en moneda extranjera y el 
riesgo de "ajustar la inflación. 
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LA DINÁMICA VIGENTE DEL COMERCIO DE ESPOSAS EN 

ASIA: UN ESTUDIO DESDE LA DISCIPLINA DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES 

 
Current dynamics of wives trade in Asia: a study from the 

International Relations discipline 
 

ANDREA ALDANA VARGAS1 

 
RESUMEN 

 

En el año 2000 durante la Convención de Palermo en Italia, se emitió el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 

instrumento que ha surgido para erradicar los delitos relacionados con la 

trata de personas entre sus Estados parte. Sin embargo, el sistema 

legislativo eventualmente no considera que, las dinámicas de comercio 
trasnacional de mujeres para matrimonios forzados, cumpla con las 

características enlistadas en el protocolo, y, por tanto, quedan en la 

impunidad, perpetuando estos actos que atentan contra la libertad. 
Es por ello que, el presente artículo tiene el objetivo de exponer en qué 

consisten estas dinámicas, las similitudes y particularidades que 

comparten en diversos contextos, presentando principalmente las 
operaciones vigentes de captación, traslado y venta de mujeres en Asia 

oriental y el sudeste asiático, ubicándolas dentro de la definición 

internacional sobre la trata de personas, esperando que el texto a partir de 
la teoría, se sume a las acciones que impulsen cambios dentro de las 

organizaciones mundiales para el cumplimiento de la justicia a favor del 

bien común. 

 
Palabras clave: Trata de personas, venta de esposas, Convención de 

Palermo, tráfico de mujeres en Asia 

 
ABSTRACT 

 

In 2000 at the Palermo convention in Italy, the Protocol to prevent, repress 
and punish human trafficking was issued, as an instrument that emerged 

to eradicate crimes related to human trafficking among its member States. 

However, the legislative system eventually does not consider that the 
dynamics of transnational trade in women for forced marriages meet the 

characteristics listed in the protocol, and, therefore, remain unpunished, 

perpetuating these acts that threatens freedom. 

                                                             
1 Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Querétaro, México; actualmente colaboradora 

investigadora de la Coordinación de Identidad e Interculturalidad de la Universidad autónoma de Querétaro. 

Correo electrónico: andreaaldana.v07@gmail.com  
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That is why, the objective of this article is exposing what these dynamics 

consist of, their similarities and particularities shared in diverse contexts, 
mainly presenting the current operations of recruitment, transfer and sale 

of women in East Asia and Southeast Asia, placing them within the 

international definition of human trafficking, hoping that the text, based 
on theory, joins the actions that promote changes within world 

organizations for the fulfillment of justice in favor of the common good. 

 

Keywords: Human Trafficking, wives trade, Palermo Convention, women 
trafficking in Asia 

 

Introducción 
La amenaza del crecimiento demográfico acelerado para la sociedad de 

mitad del siglo XX en la recién fundada República Popular China, 

dificultaba que las proyecciones futuras para el país fueran positivas, pues 
obstaculizaba la pretensión de un desarrollo poblacional acorde a la 

economía, los recursos y el medio ambiente.  

El censo de 1953 arrojó datos alarmantes respecto al aumento de la 
población, informando que China pasó de tener 541.67 millones de 

habitantes en 1949 a 587.96 millones en sólo 4 años. El incremento de 

ciudadanos a esta velocidad, ponía en desbalance los proyectos de 

modernización del Estado, pues, el costo de satisfacer las necesidades 
básicas de tantas personas, además de educación y empleos, parecía 

insostenible.2 

Para prevenir y solucionar dificultades derivadas de esta problemática 
demográfica, se proyectaron medidas de control llevadas a cabo en 3 

campañas de planificación familiar durante los años de 1956 y 1978, sin 

embargo, sus efectos sobre el control de natalidad fueron poco notables. 
Fue en 1979 que entró en vigor la cuarta y última iniciativa a la que se 

nombró política del hijo único3, que plantea a la población ciertas medidas 

como, el retraso de la edad del matrimonio, el fácil acceso a métodos 
anticonceptivos y como restricción principal, tener un solo hijo por 

familia.4 

Artículos sobre este tema definen a la cuarta campaña de planificación 

como invasiva, pues, no se limita a educar a la población y a distribuir 
anticonceptivos para que, por voluntad propia, las familias limitasen su 

fecundidad, sino que, sus incentivos y sanciones intervienen en la 

reproducción humana “para adecuarla a la producción material y así 
poder crear más riqueza, mejorar los niveles de vida, y acelerar la 

                                                             
2 Flora B. y Romer Cornejo, “La política de un solo hijo en China” Estudios demográficos y urbanos, vol.4, 
no.2 (1989), https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/722 (Consultado el 

19 de mayo de 2021)  
3 A partir de aquí, también se encuentra en el texto como PHU. 
4 Ramón A. Dugarte Rangel, China y la planificación familiar. La política del hijo único (Venezuela: 

Universidad de los Andes, 2020), p. 44-45. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/46837 

https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/722
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modernización. En este contexto, el control de la fecundidad ya no es un 

asunto personal, sino que atañe a toda la sociedad. Es tarea del Estado 
velar por el bienestar del pueblo, y la planificación de la población es su 

derecho y deber.”5 

El Estado consideró en el año 2000 que la política implementada tuvo 
éxito, pues, la meta de frenar la tasa de natalidad se cumplió, estimando 

que en 30 años se evitaron 400 millones de nacimientos, sin embargo, una 

serie de consecuencias negativas para la sociedad y el crecimiento 

económico, orillaron la decisión de revocar esta imposición en 2015.6 No 
obstante, resultados como el “desequilibrio por sexo al nacimiento”7 siguen 

teniendo efectos negativos en la población no solamente china, sino 

internacional, ocasionando directa  y/o indirectamente conductas graves 
tales como la trata de personas. 

Tomando en cuenta que existe un 50% de probabilidad de que el hijo en la 

familia sea mujer, la política del hijo único no fue fácilmente aceptada en 
China, donde tradicionalmente el confucianismo determinaba el modelo 

ideal de una familia numerosa y de sistema patrilineal y se promovía una 

preferencia por tener hijos varones para “conservar viva la memoria de sus 
antepasados por el culto ancestral.”8 

Incluso en la China moderna se ha concluido que "tener más hombres que 

mujeres es favorable para la patria y para la nación. Debido a factores 

fisiológicos, sólo los hombres pueden llevar a cabo trabajos relativos a la 
seguridad y construcción del Estado […] Por lo tanto en la composición de 

la población de un país, tener más hombres que mujeres es beneficioso 

para la seguridad del Estado y para la prosperidad nacional."9 Debido a 
esta concepción, desde la PHU, las parejas han buscado por todos los 

medios con exitosos resultados, tener un hijo varón, “incrementando de 

este modo artificialmente la razón de masculinidad al nacimiento”10 
Esta brecha demográfica muestra una diferencia de alrededor de 30 

millones de hombres más que de mujeres en edad fértil, problemática que 

ha fomentado el comercio de esposas extranjeras, provenientes 
principalmente de zonas en desarrollo.  

La condición de vulnerabilidad es justamente el contexto de algunas 

aldeas al norte de Vietnam, que se han convertido en víctimas derivadas de 

la situación en China. Hijas de familias muy pobres, en ocasiones, de 
etnias minoritarias que han vivido en situaciones precarias, sin educación 

                                                             
5 Botton, “La política de un solo hijo en China”, 344. (consecutiva o subsiguiente) 
6 Dugarte, “China y la planificación familiar”, 55-56. (consecutiva o subsiguiente) 
7 Francisco Zamora López y Cristina Rodríguez, “Del hijo único al segundo hijo. Políticas demográficas en 

China y sus consecuencias sobre la población”, REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
no.172 (2020), p.148, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7586925 
8 Botton, “La política de un solo hijo en China” 
9 Kang, Mingcun, et al., “Encuesta sobre la proporción de los hijos únicos en el distrito Shihezi, Región 

Autónoma de Xinjiang” Renkou Yanjiu, no. 2, (1981) Como se cita en Botton, op.cit., p.370 
10 Zamora y López, “Del hijo único al segundo hijo”, 148. (consecutiva o subsiguiente) 
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y casi sin salir de sus aldeas, se ven deslumbradas por la oportunidad de 

mejorar su calidad de vida cuando les ofrecen un empleo.11 
Por supuesto, las ofertas son ganchos que las llevan directo a su 

secuestro. Estas mujeres son subidas a autos, golpeadas y sin posibilidad 

alguna de escapar. Es común que no puedan siquiera intentar salir pues 
no están familiarizadas con el vehículo y no saben abrirlo. 

El norte de Vietnam comparte frontera con el territorio chino, lo que 

facilita el traslado de estas jóvenes al país. Al ingresar, son entregadas a 

hombres que ya han pagado por ellas, como si de alguna mercancía se 
tratara. A partir de ese momento se han vendido en matrimonio. Algunas 

eventualmente deciden huir y lo logran, otras son rescatadas por 

organizaciones especializadas o incluso la policía china. Las que se 
quedan, muchas veces lo hacen pues no quieren perder a los hijos que 

llegan a tener durante su matrimonio forzado y de tantas otras no se 

vuelve a saber. 
En esta compra-venta de esposas además de quien la adquiere, el 

vendedor es responsable directo del delito, lamentablemente a menudo son 

personas tan pobres como las víctimas y debido a este “negocio” reciben 
una buena cantidad de dinero de golpe. Estos traficantes no son víctimas 

de las circunstancias, pero sí son producto de un entorno precario y 

finalmente termina perjudicando a un grupo incluso más vulnerable: las 

mujeres.  
El fenómeno de venta de esposas en China se reproduce en varios países 

del continente asiático, con sus particularidades, pero también con 

factores determinantes en común: posición geográfica, la acción del 
Estado, economía, globalización, el género y el poder sobre las minorías. 

La trata de personas actualmente ocupa el tercer lugar en la lista de 

crímenes transnacionales, situado después del tráfico de drogas y el de 
armas, sin embargo, se estima que durante la presente década ocupe el 

primer lugar pues, se sabe que esta industria delictiva reporta ganancias 

masivas, alentando que la incidencia siga al alza.   
Cabe mencionar que si bien, el delito de trata puede afectar a cualquier 

persona independientemente de su género, edad y situación económica, 

datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

expresan que, de cada 2 millones de víctimas por año, el 80% son mujeres 
y niñas destinadas a servir en distintas formas de explotación, entre ellas 

el matrimonio forzado internacional.12 

Este fenómeno está ligado a otra serie de delitos con los que se genera una 
red extensa de crimen y violación a los derechos humanos de la sociedad 

mundial. 

                                                             
11 El País, “Comprar una esposa vietnamita”, Ediciones El País, recuperado de: 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551980850_023953.amp.html 
12 Mariblanca S. Wilson (s.f.) Recorrido histórico sobre la trata de personas, recuperado de: 

https://studylib.es/doc/5084478/recorrido-hist%C3%B3rico-sobre-la-trata-de-personas 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

40 

 

 

 

La dinámica del comercio de esposas en Asia 
La trata y tráfico de personas son dos fenómenos complejos y sus 

dinámicas se han presentado en la humanidad desde tiempos muy 

remotos, sin embargo, sería incongruente aplicar estos conceptos que 
surgieron apenas a principios del siglo XXI a actividades que han existido 

cientos de años antes, y que además, por su contexto, tienen sus distintas 

formas de ser. 

No obstante, sí se puede hablar de antecedentes que permiten hacer ese 
recorrido que nos lleva al momento de la concepción de estos términos y 

finalmente comprender de qué forma se perciben en nuestro tiempo 

presente. 
Las raíces de estos actos se remontan a los inicios de la historia de la 

humanidad, ligadas a las guerras, la esclavitud y a la consideración de las 

mujeres como objetos sexuales. En la antigüedad e incluso en la Edad 
media, los sistemas esclavistas se apropiaban de grupos de personas, por 

supuesto, de los más bajos estamentos, y eran vendidos a los traficantes 

que los conducían a regiones donde se encontraban sus compradores, esta 
perspectiva comercial no resulta muy diferente de las prácticas actuales, 

“las poblaciones de aquella época no sólo eran vulnerables sino que se 

encontraban totalmente desvalidas; situación que se puede equiparar a la 

de la mayoría de las víctimas que vienen sufriendo este tipo de delito […] 
debido a una serie de circunstancias, entre las cuales podemos destacar, 

por ser las más habituales, un hecho violento o el engaño.”13 

Durante la etapa colonial, mujeres de los territorios subordinados en todo 
el mundo, eran sacadas de sus lugares de origen y comerciadas, 

nuevamente, como mano de obra, servidumbre y/o como objetos sexuales. 

El objetivo sexual siempre estuvo presente y se daba dentro del mercado 
matrimonial o con otras figuras como concubinas, o simplemente mujeres 

a libre disposición de los patrones. 

A principios del siglo XX en Europa, surgió el término “trata de blancas”, 
haciendo referencia a las mujeres que salían huyendo de las guerras y el 

hambre que éstas producían; su situación las volvió vulnerables a ser 

desplazadas internacionalmente con fines de explotación a países de 

Europa del Este, Asia y África.14 La primera referencia a este término 
provino de instrumentos de las Naciones Unidas, en el Acuerdo 
Internacional sobre Represión de Trata de Blancas de 1904, este convenio 

internacional se centraba sólo en la protección de las víctimas y no arrojó 

                                                             
13 Edlira Zhulali de Andrés, “TRATA DE PERSONAS: CRIMEN DE LESA HUMANIDAD” (Tesis de 

Licenciatura, Universidad católica Santa María la Antigua, 2017), p.17, recuperado de: 

https://www.fcomci.com/sites/default/files/u285/TRATA_DE_PERSONAS_Crimen_de_lesa_humanidad_ver

si%C3%B3nfinal_20817.pdf 
14 Zhulali, “Trata de personas”, 19. (consecutiva o subsiguiente)  

https://www.fcomci.com/sites/default/files/u285/TRATA_DE_PERSONAS_Crimen_de_lesa_humanidad_versi%C3%B3nfinal_20817.pdf
https://www.fcomci.com/sites/default/files/u285/TRATA_DE_PERSONAS_Crimen_de_lesa_humanidad_versi%C3%B3nfinal_20817.pdf
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resultados favorables.15 Desde entonces se relacionó trata de blancas con 

prostitución y ésta con esclavitud. 
A raíz de las dos Guerras Mundiales, este problema se agudizó y se 

extendió a otras naciones, entonces el término de trata de blancas cayó en 

desuso pues “en la trata se ven involucradas personas de diferente sexo, 
edad, culturas, razas y ubicación geográfica, no únicamente mujeres 

blancas y no solo en la explotación sexual.”16 Era entonces necesario un 

instrumento más amplio que pudiera llenar los vacíos no solamente en la 

determinación y definición precisa del concepto, sino también el vacío legal 
que existía en el ámbito internacional y nacional. Por tanto, la comunidad 

internacional estableció un término adecuado: la trata de personas.17 

En el año 2000, en Palermo, Italia, se llevó a cabo la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En su 

resolución se redactó lo siguiente: “Si la delincuencia atraviesa las 

fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley […] Si los enemigos del 
progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las 

posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros 

debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos 
humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de 

personas.”18 

Para brindar respuesta a una de las problemáticas del crimen organizado y 

“teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos 
jurídicos internacionales que contienen normas y medidas prácticas para 

combatir la explotación de las personas, especialmente las mujeres y los 

niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos 
de la trata de personas, preocupados porque de no existir un instrumento 

de esa naturaleza las personas vulnerables a la trata no estarán 

suficientemente protegidas”19, se redactó el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

En su artículo 3ro se da una definición muy puntual al término de “trata 

de personas”:  
Por “trata de personas” se entenderá la captación, el 

transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 

recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 

                                                             
15 Wilson, “Recorrido histórico sobre la trata de personas", 2. (consecutiva o subsiguiente) 
16 Wilson, “Recorrido histórico sobre la trata de personas", 2. (consecutiva o subsiguiente) 
17 Zhulali, “Trata de personas”, 21. (consecutiva o subsiguiente) 
18 Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, “CONVENCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS”, ONU, 

consultado en 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf 
19 Oficina de las Naciones Unidas… 
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recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento 

de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de 

explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 

servidumbre o la extracción de órganos.20 

 

En la definición oficial internacional se puede observar que el término 
incluye un número muy amplio de modelos delictivos que lo conforman, y 

también, de manera menos explícita, incluye patrones de abuso de 

vulnerabilidad de la víctima. 
Desde entonces, en el ámbito internacional, el jurídico, los derechos 

humanos y los estudios de género, se considera la trata de personas como 

todo acto en el que se recurre al reclutamiento y el desplazamiento de una 
persona, dentro y fuera de fronteras nacionales, por medio de engaño, 

fraude o coacción, para que esa persona realice trabajos o servicios bajo 

presión, amenaza o violencia, abuso de autoridad, cautiverio, explotación 
sexual o laboral, entre otras formas. 

La compra y venta de esposas, tal cual se observa en el caso de las 

mujeres de aldeas vietnamitas, cumple con las características 

puntualizadas en el Protocolo de Palermo y, asimismo, distintas regiones 
del continente asiático reproducen estas dinámicas delictivas. Camboya, 

Indonesia, Laos, Myanmar, Nepal, Corea del Norte, Pakistán y Vietnam son 

los principales países de donde provienen miles de mujeres jóvenes 
vendidas como novias, víctimas de la trata de personas. 

La organización Human Rights Watch21 documentó el tráfico de esposas en 

Myanmar, país en el que cada año cientos de jóvenes son desplazadas a 
China con la intención de venderlas a hombres solteros por la crisis 

demográfica mencionada anteriormente. Mujeres y niñas son engañadas 

con falsos empleos prometidos para viajar al extranjero. Muchas de ellas 
se dan cuenta de la estafa antes de ser desplazadas y terminan siendo 

secuestradas, otras no lo saben hasta que llegan con alguna familia china 

que las explota laboralmente y finalmente las vende a otro sujeto. La 

mayoría de estas mujeres son presionadas para quedar embarazadas lo 
antes posible y muchas de ellas permanecen en las mismas condiciones de 

esclavitud toda su vida para no dejar a sus hijos atrás, aquellas que 

deciden escapar tienen que abandonar a sus niños. En este reportaje de 

                                                             
20 Oficina de las Naciones Unidas… 
21 Human Rights Watch es una organización de derechos humanos no gubernamental y sin fines de lucro, 

conformada por aproximadamente 400 miembros situados en todo el mundo. Su personal está integrado por 

profesionistas en derechos humanos, incluidos expertos de los países en los que operan, abogados, periodistas 

y académicos de diversos orígenes y nacionalidades. https://www.hrw.org/es/about/about-us 

https://www.hrw.org/es/about/about-us
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HRW se entrevistaron a 37 sobrevivientes de la trata, varias de ellas fueron 

víctimas en más de una oportunidad.22 
El New York Times publicó un reportaje en 2019 de dos menores de edad 

provenientes de Myanmar que lograron escapar de los esposos chinos a los 

que habían sido vendidas. Ambas provenían de una aldea que funge como 
un puesto militar muy empobrecido. Su vecina las convenció de trabajar 

de meseras en un restaurante fuera de la aldea, por supuesto todo era 

falso y terminaron cada una con dos familias que habían pagado por ellas 

y que durante dos meses las mantuvieron sin contacto con nadie, las 
drogaban y abusaban físicamente de ellas. Una mujer en China que ayuda 

a rescatar a estas chicas dio con ellas y finalmente la policía pudo 

liberarlas y regresarlas a su lugar de origen.23 
Las jóvenes provenían del estado de Shan, en las laderas del Himalaya, 

sitio que ha resentido los efectos de una guerra étnica durante décadas, y 

sus habitantes han sufrido los crímenes de guerra, su paz y su seguridad 
han sido lujos durante muchos años. “El tráfico de esposas es la 

consecuencia de la guerra civil”24 

Desde que Human Rights Watch empezó a investigar la trata hacia China 
hace más de tres años, ha habido señalamientos de que también estaría 

ocurriendo en otros países y que el número sigue aumentando. 

Similar al caso de China, en Corea del Sur el factor demográfico ha sido 

determinante para que se incurra en la importación de mujeres 
extranjeras como mercancía para matrimonio. Una cuestión alarmante a 

considerar es que, el gobierno surcoreano ofrece dinero a los hombres para 

casarse, y si bien no se estaría pagando directamente para que los varones 
compren una esposa, promueve que se incida en el delito. 

Hasta hace apenas un par de años, un total de 35 gobiernos municipales 

de Corea del Sur han implementado estatutos en los que otorgan subsidios 
a hombres solteros para casarse con mujeres extranjeras y de esta forma 

resolver las bajas tasas de natalidad en el país, sobre todo en las zonas 

rurales.25 
El hundimiento demográfico en Corea del Sur representa actualmente una 

problemática para el Estado, siendo una de las grandes potencias 

económicas en Asia, es el país con la tasa de natalidad más baja en todo el 

mundo. A principios del 2021 se publicaron los datos más recientes del 
censo poblacional: del total de bebés que nacieron se calculó un 10% 

                                                             
22 “Give Us a Baby and We’ll Let You Go. Trafficking of Kachin brides from Myanmar to China” Human 

Rights Watch, 2018, https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-

kachin-brides-myanmar-china 
23 “Me vendieron, mamá: las jóvenes traficadas como esposas en China”, Hannah Beech, New Yourk Times, 
agosto 2019, https://www.nytimes.com/es/2019/08/20/espanol/mundo/china-trafico-de-personas.html 
24 “Me vendieron, mamá…” 
25 “Corea del Sur le da dinero a los hombres para comprar esposas y así incrementar la población”, Mustika 

Hapsoro, Vice, 21 febrero 2019, https://www.vice.com/amp/es/article/xwbvyd/vice-corea-del-sur-da-dinero-

a-hombres-para-comprar-esposas 

https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china
https://www.vice.com/amp/es/article/xwbvyd/vice-corea-del-sur-da-dinero-a-hombres-para-comprar-esposas
https://www.vice.com/amp/es/article/xwbvyd/vice-corea-del-sur-da-dinero-a-hombres-para-comprar-esposas
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menos que en 2019, por el contrario, la cantidad de personas fallecidas 

aumentó 3,1% con respecto al año anterior.26 
Las causas de esta crisis demográfica que lleva arrastrando el país asiático 

por años, son varias, y se han agravado en el último año debido a la 

pandemia del coronavirus, sin embargo, tendencias socioculturales son 
parte causal de esta recesión, principalmente en regiones rurales. 

La migración es un móvil en el que las personas deciden dejar su lugar de 

origen y trasladarse a las zonas urbanas, donde trabajan y forman una 

familia. Uno de los factores más curiosos que se presentan es el de los 
altos estándares para las parejas.  

La sociedad surcoreana es considerada una de las más estratificadas y 

materialistas del mundo, al elegir una pareja para contraer matrimonio, 
un físico que no cumple con los cánones locales de belleza y un bajo 

estatus socioeconómico reducen drásticamente sus posibilidades, “las 

coreanas buscan a hombres de un nivel económico y sociocultural 
superior, por lo que muchos en los estratos más bajos quedan excluidos"27 

y se niegan a establecerse con hombres del campo. 

Para obtener el subsidio del gobierno, los hombres, dependiendo si viven 
en área rural o urbana, tramitan su subsidio. Los primeros directamente 

hacen su solicitud al municipio y deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

“Los solteros coreanos deben tener entre 35 y 55 años, sin antecedentes de 
casamiento y tienen que haber vivido en la zona rural durante al menos 

tres años”28. El subsidio que recibirán deben ser destinados a cubrir los 

gastos de la boda, los boletos de avión, el hospedaje, entre otros. Y la 
cantidad que puede recibir varía según el lugar donde viva. 

En las zonas urbanas se disponen agencias matrimoniales a las que 

acuden cada año miles de hombres para elegir jóvenes extranjeras y firmar 
un contrato que les permitirá casarse con ellas. Además, se les asigna una 

alta cantidad de dinero para cubrir igualmente, la boda y otros gastos.29 

Aunque el gobierno está seguro de que implementar sus agencias y 
repartir subsidios favorecerá al impulso necesario para poblar Corea del 

Sur y sus áreas rurales, algunas personas están preocupadas de que esto 

ponga a las novias extranjeras en peligro de explotación. Nuevamente está 

presente el fenómeno de la procedencia pues, estas mujeres extranjeras 
provienen de zonas desamparadas de países asiáticos como Vietnam, 

Filipinas y Camboya. 

                                                             
26 “Corea del Sur, amenazada por su grave crisis demográfica: más muertes que nacimientos en 2020”, Lucas 

de la Cal, El Mundo, 5 de enero de 2021, 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/01/05/5ff43c1d21efa05b758b4619.html 
27 “Mujeres coreanas se interesan más por hombres con dinero”, Portafolio, 19 de octubre de 2012, 

https://www.portafolio.co/internacional/mujeres-coreanas-interesan-hombres-dinero-110610  
28 Hapsoro, M., Vice, 21 febrero 2019.  
29 “Agencias matrimoniales: un lugar para comprar a su futura esposa”, Notimex, Crónica, 18 de octubre de 

2012, https://www.cronica.com.mx/notas/2012/699375.html 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/01/05/5ff43c1d21efa05b758b4619.html
https://www.portafolio.co/internacional/mujeres-coreanas-interesan-hombres-dinero-110610
https://www.cronica.com.mx/notas/2012/699375.html
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A pesar de que en estas agencias no se rapta a las mujeres, sí tienen un 

proceso de reclutamiento engañoso, en el que les pagan una cantidad 
mínima de dinero a cambio de su “servicio”, que en realidad es su vida 

entera, y les venden la idea de que al casarse con un coreano podrán 

mejorar considerablemente su calidad de vida, la oportunidad de ingresar 
al primer mundo y la posibilidad de ayudar a sus familias. Es con este 

discurso que son convencidas aprovechándose de las precarias situaciones 

en las que viven. No obstante, es claro que la realidad termina siendo una 

gran desilusión pues, muchos de los surcoreanos que recurren a estos 
servicios justamente no generan el ingreso suficiente para pretender a una 

mujer, cubrir gastos de matrimonio, ni del hogar30. 

Finalmente, aunque en este sentido las mujeres aceptan ser parte de las 
agencias de matrimonio y se ofertan para ser compradas, eventualmente 

surgen problemas y violaciones a los derechos humanos; los hombres al 

haber pagado por ellas, creen estar adquiriendo un objeto que pueden 
utilizar, tratándolas como propiedad y generando abusos al otorgarles el 

papel obligatorio de ama de casa y objeto sexual. “Un 40 por ciento de las 

extranjeras son víctimas de abusos de sus cónyuges surcoreanos, de las 
cuales un 13,4% sufre agresiones físicas, según el último estudio de 2010 

del estatal Centro de Investigación y Formación sobre Migraciones.”31 

Corea del Sur no es el único país donde se pueden encontrar agencias 

para la venta de esposas extranjeras provenientes de distintas regiones del 
continente asiático, en realidad se han consolidado como una tendencia a 

nivel global en el que la conmoción por razas “exóticas”, promueven el 

traslado de mujeres asiáticas a otros continentes como el europeo y el 
americano. 

Portales de internet se han convertido en mercados virtuales en todo el 

mundo, por ejemplo, al menos en 2002, existió una página llamada 
“Pacific International” que se estableció como un catálogo en línea para 

hombres solteros. Era conformada por una lista de mujeres organizada 

con características y datos específicos de cada una como: estatura, peso, 
educación y ocupación, y considerando las preferencias de cada hombre, 

así elegían a su futura pareja. 32 Estos sitios no son como las plataformas 

que ayudan a las personas a encontrar parejas sin un fin explícito de 

lucro, en realidad se manejan como verdaderos mercados en el que incluso 
se hacen ofertas, porque claro, las mujeres tienen un costo.  

Aunque a estos cientos de sitios puede acceder casi cualquier persona, no 

llama la atención de las autoridades, incluso hay sitios que no tienen que 
ver con el tráfico de mujeres, son cibercatálogos y cobran exclusivamente 

por proporcionar los datos de las jóvenes para que los hombres se pongan 

                                                             
30 “Agencias matrimoniales…” 
31 “Agencias matrimoniales…”. 
32 “Como compré una esposa”, David Jiménez, Crónica El Mundo, 28 de julio de 2002, 

https://www.elmundo.es/cronica/2002/354/1027952545.html 

https://www.elmundo.es/cronica/2002/354/1027952545.html


#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

46 

 

 

en contacto directo con ellas y se encarguen de todo el proceso de 

trasladarlas a su nuevo destino. 
Sin embargo, bajo esta carátula de agencias matrimoniales presuntamente 

legales, logran eludir acción legal amparándose del argumento de que 

oficialmente “las empresas dedicadas al servicio de mail order brides 
(novias a la carta) se limitan a cobrar por el acceso a las fichas con la 

información de jóvenes que se han enrolado voluntariamente en el 

programa.”33 Cuando en realidad son un negocio redondo para decenas de 

agencias clandestinas que fomentan el comercio sexual y la esclavitud de 
las supuestas voluntarias, mencionando una vez más que casi siempre son 

adolescentes de zonas rurales pobres del tercer mundo. 

Resulta alarmante que estas plataformas se amparen de vacíos para seguir 
operando con normalidad, inclusive pasan inadvertidas ante las 

autoridades al no ser directamente grupos de crimen organizado, no 

obstante, es importante puntualizar por qué de hecho sí es una forma de 
trata de personas a partir de lo que dice Just Ask Prevention34 

En su artículo “Mail-Order Brides—A Form of Human Trafficking?” la trata 

de personas, mujeres específicamente, es definida como cualquier 
situación donde éstas no pueden cambiar sus condiciones inmediatas de 

existencia, sin importar como llegaron a esas condiciones, y es una 

situación en la que suele estar involucrada la explotación sexual y 

violencia. 
Los intermediarios matrimoniales internacionales a menudo 

actúan como traficantes de personas ofreciendo el matrimonio 

a las víctimas como un camino viable a seguir. Según una 
declaración de Suzanne Jackson, profesora asociada de 

derecho clínico en la Facultad de Derecho de George 

Washington, “[las organizaciones matrimoniales 
internacionales] se han relacionado con la trata delictiva de 

varias formas. No pueden ser más que una fachada para las 

organizaciones criminales de tráfico, en las que se ofrecen al 
público adultos y niñas como novias, pero se las vende en 

privado para la prostitución, se las obliga a contraer 

matrimonio (incluidos los matrimonios con hombres que las 

prostituyen) o se las mantiene en esclavitud doméstica ".35 
Vietnam, Tailandia y Filipinas son los principales proveedores de futuras 

esposas por Internet, con cerca de 10.000 nuevas mujeres alistadas en los 

catálogos internacionales cada año. A la lista de países asiáticos 
involucrados son incluidos desde el pequeño territorio de Laos hasta la 

colosal China.  

                                                             
33 “Como compre una esposa…” 
34 Just Ask Prevention es una iniciativa del ATI (Anti-tráfico Internacional por sus siglas en inglés) enfocado 

en terminar con el tráfico de personas en Estados Unidos y el mundo, https://justaskprevention.org/ 
35 “Mail-Order Brides—A Form of Human Trafficking?”, Anti-Trafficking International, noviembre 2019, 

https://www.antitraffickinginternational.org/editorial/mail-order-brides-a-form-of-human-trafficking/ 

https://justaskprevention.org/
https://www.antitraffickinginternational.org/editorial/mail-order-brides-a-form-of-human-trafficking/
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Filipinas, siendo la quinta mayor economía del sureste asiático, en sus 

habitantes persiste la pobreza, que los obliga a buscar trabajo en el 
extranjero. Nuevamente las agencias muestran una fachada en la que 

solicitan personas para ofertar empleos, pero esto no podría estar más 

alejado de la realidad pues las mujeres terminan en situaciones de 
matrimonio y trabajos forzosos. 

Las agencias filipinas a diferencia de las anteriores que se han repasado, 

no ofrecen ninguna remuneración a las mujeres, al contrario, piden un 

pago por su servicio. Su modus operandi consiste en supuestamente ser 
un enlace entre el ofertador del empleo en el extranjero y la persona 

postulante a ser contratada. Simuladamente al “obtener” dicho trabajo, las 

chicas deben pagar por su billete de avión, el trámite de visado, entre otros 
gastos. Finalmente terminan en sitios ilícitos donde son vendidas a otros 

hombres para casarse o seguir siendo explotadas laboral y sexualmente.36 

Todos los casos citados se reproducen mayoritariamente en los países en 
desarrollo del continente asiático y por su naturaleza tan explícita es más 

sencillo advertir la violación de los derechos humanos que sufren miles de 

mujeres anualmente bajo este esquema de trata de personas para su 
comercialización como esposas, sin embargo, existen otros modos de 

cosificación de la mujer menos evidentes y que se disimulan bajo el 

concepto de la cultura tradicional. 

En un país como China, las tradiciones tienen un peso importante en la 
sociedad, uno de esos aspectos que abarcan las costumbres familiares es 

el matrimonio. A pesar de las iniciativas que se han promovido para influir 

en que las parejas se casen en edades más avanzadas, para la comunidad, 
una mujer que sigue soltera a los 27 años de edad es juzgada, “las mujeres 

solteras son vistas como un producto, una moneda de cambio que tiende a 

devaluarse una vez cumplida esta edad”37. 
Los padres de jóvenes que consideran es momento de casar a sus hijos, se 

reúnen en los llamados “parques del pueblo” los fines de semana para 

arreglar citas a ciegas. Más que un parque, este espacio se convierte en un 
mercado de matrimonios, descrito como un “asfixiante clima social que 

explota los miedos de una generación de mujeres a las que han hecho 

partícipes de un sistema en el que padres y abuelos actúan como 

pregoneros de los perfiles de sus hijos y nietos en edad y/o necesidad de 
casarse”38 

                                                             
36 “Fue un infierno – Víctimas filipinas de la trata se deciden a hablar”, Estrella Torres, Equal Times, mayo 

2014, https://www.equaltimes.org/fue-un-infierno-victimas-filipinas#.YK2plqhKjIU 
 
37 “El 'mercado del matrimonio' en China: la mujer al servicio del sistema patriarcal”, Estefanía Roselló, 

Público, julio 2019, https://www.publico.es/internacional/mercado-del-matrimonio-mujer-

al.html?fbclid=IwAR247AO4S5cTJB5c3IEsLlH7unDM1NZTNU55IOzamJKI-_oe9LnTW29mxDg 
38 “El 'mercado del matrimonio' en China…” 

https://www.equaltimes.org/fue-un-infierno-victimas-filipinas#.YK2plqhKjIU
https://www.publico.es/internacional/mercado-del-matrimonio-mujer-al.html?fbclid=IwAR247AO4S5cTJB5c3IEsLlH7unDM1NZTNU55IOzamJKI-_oe9LnTW29mxDg
https://www.publico.es/internacional/mercado-del-matrimonio-mujer-al.html?fbclid=IwAR247AO4S5cTJB5c3IEsLlH7unDM1NZTNU55IOzamJKI-_oe9LnTW29mxDg
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En estos mercados se exponen a las mujeres en cartulinas con sus datos 

más destacables como su edad, estatura, profesión, etc. Suficiente para 
que las familias estudien las ofertas. 

En China es sumamente importante la etiqueta del estado civil pues, 

mientras una mujer que está casada es considerada exitosa, a una mujer 
soltera incluso se le ha asignado un nombre ampliamente despectivo: 

sheng nu que significa “mujer dejada de lado.”39 Se puede observar que 

estas tradiciones, ciertamente caducas, siguen repitiendo patrones de 

violencia de género, de la devaluación de la mujer de ser humano a un 
objeto y matrimonios forzados. Estas jóvenes no deciden con quien 

compartir su vida, sus familias arreglan sus nupcias con hombres que no 

conocen y que muy probablemente repitan situaciones machistas y 
patriarcales, e incluso al casarlas con varones ni siquiera se considera si 

de hecho esa es su orientación sexual. 

A lo largo y ancho del continente se reproduce la dinámica del comercio de 
esposas tal y como se ha planteado en el presente ensayo, al hacer un 

repaso de lo que sucede en estos países pueden parecer repetitivas ciertas 

tendencias en los casos expuestos y en realidad esta percepción es cierta. 
Por supuesto existen variantes y particularidades en cada uno a raíz de los 

distintos contextos en los que vive la sociedad de cada país, desde sus 

raíces tradicionales hasta el entorno contemporáneo en el que se 

desenvuelven, pero es importante hacer una reflexión sobre las 
representaciones que persisten. 

En primer lugar, se puede hablar de la vulnerabilidad de las víctimas como 

una de las principales causas de la trata. En general la falta de 
oportunidades, las condiciones de pobreza, desempleo, falta de acceso a la 

educación y la ingenuidad de las personas, son la razón de que se vean 

atraídas u obligadas a tomar el riesgo de creer en promesas y caen 
fácilmente en las redes de crimen organizado. 

Las principales causas podrían enlistarse de la siguiente manera 

- Situación económica: que se traduce en desempleo, desigualdad 
social y crisis económicas. 

- Educación: limitaciones y obstáculos para acceder a la educación, la 

deserción escolar y los altos costos educativos. 

- Violencia: social, política e intrafamiliar 
- Oferta, demanda e impunidad40 

En la mayoría de las ocasiones, la compra es de jóvenes sin recursos a 

quienes engañan mediante ofertas de empleo o algunas cuya única salida 
considerable es encontrar un marido extranjero. El destino de estas 

mujeres es vivir un matrimonio forzado en el que existe violencia, 

manipulación y explotación, en algunos casos terminan abandonadas por 

                                                             
39 “El 'mercado del matrimonio' en China…”  

 
40 Wilson, “Recorrido histórico sobre la trata de personas", 4. (consecutiva o subsiguiente) 
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sus esposos cuando se aburren de ellas e incluso pueden terminar en la 

prostitución.  
El mundo globalizado, altamente capitalista influye inmensamente en las 

expectativas que se tienen sobre una mejor calidad y estilo de vida, que 

resultan incentivos para impresionar a jóvenes en situaciones muy 
vulnerables. A menudo impulsadas por la pobreza y el desempleo, muchas 

novias se sienten atraídas por las imágenes de los medios de comunicación 

sobre estilos de vida occidentales y abandonan sus países de origen en 

busca de una vida mejor. La industria de intermediación matrimonial 
internacional prospera con promesas poco realistas y la falta de 

información proporcionada a las posibles novias. Si bien las mujeres 

pueden soñar con una vida mejor, los hombres que compran un cónyuge 
tienden a buscar mujeres dóciles y sumisas a las que puedan dominar y 

controlar. 

Incluso la predilección global por el consumo de productos en tendencia, 
está registrado que incrementa la tasa de negociaciones ilícitas de tráfico 

de mujeres, es decir, cuando un artículo de novedad sale al mercado, tanto 

traficantes como las víctimas con el afán de conseguirlo incurren a todo 
tipo de actos delictivos, incluidos la trata de personas.41 

Derivado de las situaciones de vulnerabilidad está el engaño y la 

colocación de empleos falsos como modo de reclutamiento de mujeres. 

Como se mencionaba, la necesidad de salir de una situación de pobreza 
orilla a jóvenes a aceptar ofertas de trabajo falsas y recibir un dinero con el 

que pueden salir adelante ellas y sus familias. Estas ofertas esconden 

detrás una red internacional de trata de personas. A menudo presentan 
las siguientes características: 

1. Es una promesa increíble de trabajo o estudio. 

2. Ofrece un salario muy alto para trabajos que normalmente tienen 
una remuneración menor. 

3. Ofrece viajar y facilitar los procesos migratorios y de residencia. 

4. Puede incluso ofrecerte un viaje gratuito para conocer un país, o una 
persona. 

5. Promete el traslado hacia países lejanos ofreciendo un buen trabajo, 

argumentando que allí no existen profesionales o personas que 

quieran realizar estas funciones. 
6. Ofrecen unas condiciones inmejorables; por ejemplo, aseguran 

cubrir los gastos de alojamiento, alimentación y servicios básicos 

que ayudarían a guardar y ahorrar dinero.   
7. Puede manifestarse en la vida sentimental y amorosa. Por ejemplo, a 

través de oferta de matrimonio inesperadas o la invitación por parte 

de la nueva pareja a conocer familiares que viven en otros países o a 
mudarse en otros lugares que ofrezcan mejores condiciones de vida. 

                                                             
41 “Comprar una esposa Vietnamita”, Macarena Vidal, El País, 8 de marzo de 2019, 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/07/actualidad/1551980850_023953.html 
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8. Se encuentra en chats de internet, Facebook y otras redes sociales. 

Estas últimas son el hábitat ideal para los criminales detrás de una 
red de trata, quienes pueden fácilmente utilizar una identidad falsa 

y contactar a sus posibles víctimas para ganar su confianza y 

finalmente engañarlas42. 
En estos modus operandi, la cadena de involucrados que se consideran 

tratantes no mantienen un perfil único y realizan varias funciones en todo 

el proceso. Así, tratante puede ser quien recluta, quien organiza el viaje, 

quien tramita los documentos, quien acoge a las personas a su llegada, 
quien amenaza, pega y obliga a trabajar y los que pagan por las mujeres. 

Los tratantes están vinculados por el conocimiento que las víctimas van a 

ser explotadas y utilizadas como un objeto en su destino. Algunos de los 
tratantes también pueden ser familiares, vecinos o amigos. Pero el objetivo 

de los tratantes es ganar dinero a costa del sufrimiento y la explotación de 

otros seres humanos.43 
La trata de personas, específicamente en su condición de venta de mujeres 

para el matrimonio, es un fenómeno multicausal y muy complejo. Algunos 

de los factores que la reproducen y legitiman socialmente son: la existencia 
de redes organizadas que lucran y obtienen enormes ganancias millonarias 

en perjuicio de la dignidad y bienestar de otros seres humanos, además de 

la existencia de la cultura machista, la corrupción, la impunidad, la falta 

de oportunidades laborales y de educación, la discriminación, la tolerancia 
de los Estados y la falta de voluntad política de éstos para enfrentar 

eficazmente la problemática. Éste es un negocio mundial altamente 

redituable, detener la venta de esposas y en general la trata de personas es 
un proceso largo y muy complejo para desmantelar toda la red global de 

traficantes, sin embargo, con la acción conjunta y el compromiso de las 

naciones, la educación que promueve la cultura de rechazo hacia la 
problemática, la investigación y difusión del tema, las políticas enfocadas 

en la prevención y las legislaciones que eviten la impunidad, es como a 

largo plazo podríamos ver disminuida sustancialmente e incluso 
erradicada la trata y comercio de esposas en Asia y el mundo. 

 

Reflexiones finales 

La trata de personas no es homogénea en cuestión de género, si bien 
hombres y mujeres de cualquier edad pueden caer víctimas de este delito, 

las mujeres son afectadas de manera específica y desproporcionada, no 

solamente porque registra el mayor porcentaje de las víctimas, incluso en 
el sector laboral, sino porque las formas de explotación a las que son 

sometidas son particulares de su género y mayoritariamente más severas. 

                                                             
42 “Trata de personas detrás de ofertas engañosas: Cómo reconocerlas”, Oficina Regional para Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe, https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/trata-de-personas-detras-de-ofertas-enganosas-

como-reconocerlas  
43 Wilson, “Recorrido histórico sobre la trata de personas", 4-5. (consecutiva o subsiguiente) 

https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/trata-de-personas-detras-de-ofertas-enganosas-como-reconocerlas
https://rosanjose.iom.int/site/es/blog/trata-de-personas-detras-de-ofertas-enganosas-como-reconocerlas
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Por tanto, la trata de mujeres debe entenderse en el amplio contexto de 

desigualdad y violencia estructural a las que están sometidas diariamente, 
pues en todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las 

niñas enfrentan constantes y sistemáticas violaciones a sus derechos 

humanos y/o a sus derechos económicos, que se convierten en factores 
detonantes para que sean víctimas fáciles de los tratantes. 

El principal objetivo de este ensayo es exponer generalidades de la 

dinámica de la venta de esposas en el continente asiático, sin embargo, 

para darle un verdadero sentido a este texto fue importante plantear por 
qué este fenómeno debe considerarse dentro del delito de la trata de 

personas. En materia de la trata y el tráfico ha habido avances para 

conceptualizar, problematizar y erradicar este tipo de crimen organizado, 
pero específicamente en la tendencia de la compra venta de mujeres 

concubinas tanto en las organizaciones internacionales, en la academia y 

en la opinión pública, poco se ha hecho. 
A nivel internacional, en el seno de la ONU, se han realizado diversas 

reuniones entre los Estados miembro. Los trabajos y las discusiones han 

llevado a una serie de instrumentos de alcance internacional que tienen 
como objetivo el combate y la erradicación de la trata de personas como 

 

- Convenios, instrumentos y un marco jurídico internacional, de los 

cuales los principales son los siguientes:  
- El Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena de 1949. 

- La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia 
organizada trasnacional, cuyo objetivo es promover la cooperación 

internacional para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional. Esta convención fue acordada en 
diciembre del 2000 en Palermo Italia. Actualmente, 147 países son 

signatarios de la Convención y 30 países la han ratificado. 

- El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
(conocido como Protocolo de Palermo) que complementa la 

convención anteriormente citada, que trata de resolver áreas 

específicas del delito organizado transnacional y es un instrumento 

que sirve como modelo para las legislaciones nacionales. Este 
protocolo establece de manera expresa la obligación de los Estados 

de penalizar la trata de personas con fines de explotación. 

- El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, aire y 
mar, que también es complementario de la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, 

adoptada por la ONU en el 2000. 
Ambos protocolos complementan la Convención de las Naciones 

Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional, adoptada por 

la Asamblea General de la ONU en noviembre de 2000. 147 países 
son signatarios de los Protocolos y 30 países los han ratificado. 
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La Convención y el Protocolo de Palermo han sido los instrumentos de 
mayor alcance, pues establecen un lenguaje jurídico común para la 

regulación de los delitos en los Estados Parte. Con este objetivo, estos 

acuerdos internacionales pretenden armonizar las legislaciones nacionales 
y regionales en materia de tráfico y trata. Este aspecto es de vital 

trascendencia para una efectiva lucha contra estos delitos con la finalidad 

de evitar posibles lagunas y vacíos. 44 

No obstante, existe todavía mucho trabajo por hacer alrededor del tema, 
tanto en el marco internacional como en el ámbito interno de los 

gobiernos, y más si se habla del comercio de esposas. Está claro que 

cumple con las características publicadas en el Protocolo de Palermo, sin 
embargo, esta práctica se sigue amparando de vacíos legales y de la 

voluntad de las víctimas para prorrogar esta clase de actos delictivos.  

Lo primero que tendría que hacerse es tomar el tema como una verdadera 
problemática, puntualizarla y no generalizarla con otra clase de trata como 

la prostitución o incluso el tráfico de órganos, se debe abordar muy 

específicamente, algo que todavía no se ha logrado, ningún texto 
académico, ningún documento oficial de organismos internacionales 

matiza el tema particular del comercio de esposas, todos los ejemplos que 

se expusieron en este ensayo salieron de reportajes, textos de divulgación 

de periodistas internacionales que se han dado a la tarea de exhibir esta 
tendencia.  

Para pretender aportar recomendaciones de acción necesitaría un mayor 

estudio y entendimiento de las organizaciones internacionales, las 
dinámicas del Estado e incluso de la rama jurídica, sin embargo, puedo 

compartir que enfrentar una problemática tan compleja, requiere además 

de la teoría, impulsar cambios culturales de fondo donde se 
institucionalicen los derechos humanos, pero con un buen enfoque hacia 

la perspectiva de género pues son las circunstancias históricas de las 

sociedades y sus estructuras patriarcales las que permiten que dichos 
abusos sigan reproduciéndose. También es importante hacer una crítica al 

actual modelo económico neoliberal, que ha propiciado que en el mundo se 

incremente la desigualdad, autonomía, acceso pleno a los derechos y la 

vulnerabilidad de los Estados que no son potencia. Y finalmente ir 
desmantelando las enormes redes de crimen organizado y la corrupción a 

la que van ligadas. 

Todavía hay mucho camino por recorrer en el estudio, la comprensión y la 
lucha contra la venta de esposas, hay que abordar sus particularidades y 

                                                             
44 Jesús David Hernández Vargas, “La corrupción transnacional como factor generador de la trata de personas 
en el Siglo XXI : el caso específico de la explotación sexual México-Estados Unidos” (tesis de licenciatura, 

Universidad Autónoma de México, 2018) pp.71-72, 

https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/7HEH7TGM8TN2K9IBPP7BQPDUNDSRPPJ2ACG585U43SS58UIRR7-

32723?func=full-set-set&set_number=863228&set_entry=000014&format=999 

 

https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/7HEH7TGM8TN2K9IBPP7BQPDUNDSRPPJ2ACG585U43SS58UIRR7-32723?func=full-set-set&set_number=863228&set_entry=000014&format=999
https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/7HEH7TGM8TN2K9IBPP7BQPDUNDSRPPJ2ACG585U43SS58UIRR7-32723?func=full-set-set&set_number=863228&set_entry=000014&format=999
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variables multidimensionales, no es sencillo, pero siempre estará presente 

como motor, la búsqueda de soluciones en este tipo de conflictos 
complejos para el bien común, el cumplimiento de la justicia y el bienestar 

de las personas. 
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LAS MEJORES PROSTITUTAS DEL MUNDO: LA PROSTITUCIÓN EN 

RUSIA, SOSTÓN ECÓNOMICO Y RECHAZO NACIONAL 

 
The best prostitutes in the world: prostitution in Russia, economic 

support and national rejection 

 
KARLA DANIELA GALVÁN RODRÍGUEZ1  

 

RESUMEN 
 
La prostitución ha sido denominada el oficio más viejo del mundo, 

teniendo los primeros registros oficiales datados del 2400 a.d.C. ha pasado 

por críticas morales, juicios personales, rechazos institucionales, penas, 
multas e incluso muertes. Aún así, han sido pocos los acuerdos a los que 

se ha llegado respecto a esta práctica. En pleno siglo XXI las posturas 

reactoras se encuentran en medio de una acalorada disputa, y Rusia 
representa un escenario formidable para el estudio de este fenómeno. Las 

mujeres rusas han recurrido a la prostitución desde hace siglos, se han 

enfrentado a las regulaciones gubernamentales, pero sobre todo al 
descobijo y silencio de las autoridades. Estas cortesanas han formado 

parte de un grupo económicamente activo, representando sostén 

financiero para sus familias y para sí mismas. Mientras el presidente 
decide hacer bromas sobre ellas, los ejecutantes de leyes deciden 

detenerlas, perseguirlas y abandonarlas en el silencio de la relegación. 

 
Palabras clave: Rusia, economía, prostitución, segregación, mujeres. 

 

ABSTRACT 

 
Prostitution has been called the oldest profession in the world, with the 

first official records dating back to 2400 b.c. It has gone through moral 

criticism, personal trials, institutional rejections, penalties, fines and even 
deaths. Even so, few agreements have been reached regarding this 

practice. In the 21st century, reactionary postures are in the midst of a 

heated dispute, and Russia represents a formidable setting for the study of 
this phenomenon. Russian women have resorted to prostitution for 

centuries, they have faced government regulations, but above all the 

disregard and silence of the authorities. These courtesans have been part 
of an economically active group, representing financial support for their 

families and for themselves. While the president president decides to make 

                                                             
1 Licenciada en Artes Escénicas con línea terminal en actuación, Facultad de bellas Artes, Universidad 

Autónoma de Querétaro-México. El presente artículo es el resultado del trabajo final del diplomado en 
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jokes about them, the law enforcers decide to stop them, persecute them 

and abandon them in the silence of relegation. 

 
Keywords: Russia, economy, prostitution, segregation, women. 

 

Introducción 
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética (URSS), 

posteriormente la Federación Rusa (heredera legal de la personalidad 

soviética) se ha posicionado como un gigante en el comercio internacional2, 
compitiendo con Estados Unidos, pues posee la cuarta parte de agua dulce 

sin congelar, a nivel mundial, y la mayor reserva de recursos forestales. Su 

economía ha contado con uno de los mayores crecimientos del mundo, 

mayor presupuesto militar, mayor arsenal de armas de destrucción 
masiva, y es uno de los países que posee gran influencia sobre otras 

naciones, en su mayoría repúblicas ex-soviéticas. Sin embargo, la 

población rusa ha tenido que enfrentar situaciones de pobreza, desempleo 
y desesperación, que les ha obligado a emigrar de su país, o bien a 

desenterrar viejos oficios, que podrían representar un salvavidas, o, por 

otro lado, un hundimiento más a la seguridad y calidad de vida de los 
ciudadanos, especialmente de las mujeres rusas. La prostitución ha estado 

presente desde que la sociedad comenzó a conformarse como tal, y aunque 

sea de manera extraoficial, o fuera de la ley, mueve miles de millones de 
rublos en la Rusia actual. A pesar de ello, las mujeres rusas que deciden 

dedicarse a esta actividad lucrativa no poseen seguridad ni protección, 

suelen ser invisibilidades, y se les ha negado la formación de toda 
asociación para la salvaguarda de su dignidad. 

Economía rusa 

Durante los primeros años del siglo en curso, Jim O'Neill comenzó a 

mencionar una asociación económica-comercial, derivada de las 
economías más prometedoras en ese momento. Los BRIC3, conformados 

por Brasil, Rusia, India y China), considerados al principio como una 

cooperación Sur-Sur, actualmente el debate sigue abriéndose a nuevas 
interpretaciones, a raíz de contradicciones entre los intereses de los 

miembros y complicaciones en las proyecciones económicas. Estas 

naciones tienen en común la amplitud de tu territorio, un gran número en 
su población, crecimiento en su Producto Interno Bruto, gran cantidad de 

recursos naturales, y su activa participación en el comercio mundial. El 

grupo Goldman Sachs ha mencionado que los BRIC tienen el potencial 
para ser las próximas economías dominantes en el año 2050. Mientras que 

                                                             
2 Silvia Marcu. “La geopolítica de la Rusia postsoviética: desintegración, renacimiento de una potencia y 

nuevas corrientes de pensamiento geopolítico” Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 

Sociales (Universidad de Bercelona). Vol. XI, núm. 253, diciembre (2007): 4-6: 

https://digital.csic.es/bitstream/10261/178801/1/Marcu_Scripta%20Nova_2007.pdf 
3Observatorio del Inversor. “¿Qué son los BRICS?” (ANDBANK, Private Bankers, 2014): 

https://www.andbank.es/observatoriodelinversor/que-son-los-brics/ 
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China e India pueden proveerá de nuevas tecnologías, Brasil y Rusia 

tienen bajo su poder, grandes reservas de recursos naturales, con los 

cuales negociar. Sin embargo, se estima que el potencial de crecimiento de 
Brasil e India será mayor durante las próximas décadas, pues en China y 

Rusia existirá una disminución en la población con edad para laborar. 

La situación de Rusia presenta ciertas particularidades referentes al 
desplazamiento humano, lo cual constituye una de las barreras latentes 

para su pleno desarrollo como potencia mundial. El abandono que han 

llevado a cabo grandes cantidades de población en el enorme territorio, ha 
puesto en situación aún más precaria a los ciudadanos que permaneces. 

 

Migración 

Según Evans4, en un artículo para el Business Insider, ante la inminente 
amenaza que este factor representaría, el actual presidente Vladimir Putin 

ha puesto en marcha, desde hace algunos años, diversos planes de 

contingencia, entre los que se encuentran simplificar las políticas 
migratorias rusas, para la atracción de inmigrantes5 hacia su territorio, 

con la finalidad de repoblar ciertas áreas específicas en las que la 

demografía ha disminuido considerablemente. 
Sin embargo, aunque ha demostrado haber logrado resultados 

alentadores, también existen diversos indicadores señalando la creciente 

población que abandona el territorio ruso. “Rusia está entre los países con 
más emigrantes, 10.491.715 rusos viven en el extranjero, un 7,15% de su 

población.”6. Entre los diversos testimonios se aprecia una constante que 

arremete contra las dificultades por las que se ha tenido que transitar a 

raíz de la crisis del 2008, desde la cual los habitantes han enfrentado 
carencias, desde la falta de empleo hasta la ausencia de dignidad a la hora 

de abordar necesidades básicas. En algunos lugares como San 

Petersburgo se les ha negado el uso del inodoro a los arrendatarios que no 
realizan el pago de sus mensualidades. “Quinta parte de los rusos vive en 

la pobreza, 36% en la zona de riesgo”.7 

Las estrategias para afrontar la escasez de recursos han tomado muchas 
formas. El ingenio, la necesidad y el intercambio se mezclan en la 

búsqueda de una mejor calidad de vida. 

La prostitución en Rusia 

                                                             
4 Pat Evans. “13 datos alucinantes sobre la economía de Rusia”. Business Insider. 2019: 

https://www.businessinsider.es/13-datos-alucinantes-economia-rusia- 

poca-gente-conoce-434075 
5 Mar Pichel. “El plan de Rusia para que lleguen millones de inmigrantes al país en los próximos 6 años”. 

BBC News Mundo. 2019: https://www.bbc.com/mundo/noticias- 

internacional-49192817 
6 Datosmacro. Expansión 2019: 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/emigracion/rusia#:~:text=Rusia está entre los 

países,%2C que son el 43.52%25 (último acceso: 2021). 
7 RFE/RL. “Quinta parte de los rusos vive en la pobreza, 36% en la zona de riesgo, según estudio”. USAGM. 

2018: https://www.radiotelevisionmarti.com/a/quinta-parte-de- 

los-rusos-vive-en-la-pobreza-36-en-la-zona-de-riesgo-según-estudio/221351.html 
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La situación escaló a dimensiones insospechadas, llegando a considerarse 

incluso como poco realistas, en un contexto actual en la que ser mujer es 

ya una desventaja en sí. En Rusia ha llegado a ser común desde hace unos 
años el uso de anuncios, por diversos medios en los que, disfrazados 

torpemente, de mujeres que ofrecen remuneración sexual a cambio de 

servicios eléctricos, mecánicos o de fontanería. De esta manera, la 
prostitución se vio desenterrada, en una Rusia donde en realidad nunca 

dejó de existir. 

Mucho antes de la revolución, como explica Frencia8, ya era considerada 
una profesión institucionalizada, en donde las trabajadoras eran, 

prácticamente obligadas, a registrarse como tal ante la autoridad. Se les 

ofrecía una cartilla de salud, y de alguna manera ello permitió, al menos 

pretender, que se les ofrecía un trato con dignidad. Aunque en la realidad 
se les viera como propiedad de la matrona en turno. “… se creó una Tabla 
sobre prostitución (1844), que establecía las condiciones de la vida en los 

prostíbulos, así como los derechos y obligaciones de las mujeres.”9 
Posterior a 1917 el oficio fue declarado práctica ilegal, y todo el avance, 

ficticio o no, que hasta el momento las amparaba desapareció. 

“La Rusia revolucionaria derogó la prostitución sacando del marco legal a 
esta profesión que no era propia de la nueva mujer libre.” (2017) 

El siglo XXI las trabajadoras sexuales rusas trabajan en una sombra que 

todos conocen. El mismo Vladimir Putin se jactó, durante una rueda de 

prensa, en donde comentaba los incidentes del entonces presidente de 
Estados Unidos del América y sus encuentros con trabajadoras sexuales, 

de tener “Las mejores prostitutas del mundo en Rusia”, aunque bajo su 

mandato no ha permitido que se abra algún canal de auxilio y significación 
hacia ellas. Tal como se expone el artículo del Clarín.10 Irina Maslova, 

trabajadora de las calles por muchos años, y quien ahora se encarga de 

organizar asambleas y mesas de diálogo en pro de la comunidad, bajo el 
nombre de La rosa plateada, menciona que las prostitutas no cuentan con 

protección alguna de la policía. En la mayoría de los casos cuando existen 

agresiones ya no se reportan, ya que las que suelen hacerlo no sólo no son 
atendidas, sino ignoradas y enterradas en los archivos de la burocracia. 

Durante el Mundial en el 2018, Brito11 escribió sobre el auge del negocio 

sexual, y cómo este se disparó, convirtiéndose en uno de las mayores 

                                                             
8 Cintia Frencia. “Apéndice: Los bolcheviques y los soviets de lucha contra la prostitución”. En Feminismo y 

movimiento de mujeres socialistas en la Revolución Rusa. Ariadna Ediciones, 2018: 

https://books.openedition.org/ariadnaediciones/1959?lang=en 
9 Yelizabeta Gusálova. “Cómo era la prostitución en Rusia en vísperas de la revolución.» Russia Beyond. 

2017: https://es.rbth.com/cultura/historia/2017/03/01/como-era-la-prostitucion-en-rusia-en- 

visperas-de-la-revolucion_711546 
10 El Clarín. “San Petersburgo. Ejercer la prostitución en la Rusia de Putin, una vida llena de abusos”. 06 de 

marzo de 2017: https://www.clarin.com/mundo/ejercer-prostitucion-rusia- 

putin-vida-llena-abusos_0_r11YHZ95l.html 
11 Carlos Brito. “Prostitución en Rusia: así funciona el comercio sexual en el país sede del Mundial de 

Fútbol”. Guioteca: ¿Qué te gustaría saber?, 2017: https://www.guioteca.com/hombres/prostitucion-en-rusia-

asi-funciona-el-comercio- 
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atracciones turísticas. Las trabajadoras sexuales rusas llegaban a cobrar 

de 3,000 a 5,000 rublos (de 39 a 63 USD) por hora, dinero que, 

extraoficialmente, pertenece al flujo de efectivo producido en el país, y que 
ayudó a amortiguar la crisis financiera. Aun así, la multa por practicar la 

prostitución es de 1,500 (19.53 USD) rublos, no lo suficiente para que 

represente un castigo despiadado, pero sí para seguir explotando desde 
diversos ángulos a una comunidad a la que se le ignora. 

 

Conclusiones 
Desde hace algunos años ha quedado claro que la denominación de 

potencia mundial, no siempre va de la mano con calidad de vida justa para 

la mayoría de los ciudadanos. El fenómeno económico global resulta 

complejo y voluble, de tal forma que no se le podría estudiar desde un sólo 
ángulo. Resulta interesante, sin embargo, encontrar estos puntos de 

convergencia entre el bien común, el bien mayoritario y los sectores 

segregados que, continuamente, exponen sus historias, para que el resto 
del mundo escuche. 

La prostitución ha sido parte del desarrollo social y económico de Rusia, 

desde hace siglos, aún con los cambios de gobierno, las revoluciones o la 
falta de legitimación profesional. No puede ignorarse el proceso histórico 

que ha conducido a las mujeres al estado actual en el que laboran, y 

tampoco puede obviarse la necesidad de estructurar instituciones 
desapegadas de viejos prejuicios, para la búsqueda y protección de 

derechos básicos, a los que las trabajadoras sexuales puedan acercarse y 

ampararse. Más allá del eterno debate entre las diversas concepciones de 
moralidad, la prostitución debe ser analizada desde un punto de vista con 

suficiente amplitud; entendiendo las ventajas y riesgos que puede 

conllevar. Buscar alternativas como la antigua concepción 

prerrevolucionaria, en donde la reglamentación de la venta de sexo era 
considerada una reforma social, el sector salud prosperaría y el bienestar 

público aumentaría. 
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¿EN QUE TRABAJAN L@S CHIC@S DE LA ROSADITA? BRE-

VE REFLEXION ACERCA DE UN DESCUBRIMIENTO EN 

CAMPO  

What are the girls of La Rosadita working on? Brief reflection on a 

discovery in the field 

PABLO MAXILIANO OJEDA1 

 

RESUMEN 

Este escrito presenta una reflexión situada, en el marco iniciático de un 
trabajo etnográfico llevado a cabo en un templo afroumbandista ubicado 

en el área metropolitana de Buenos Aires que funciona activamente en la 

actualidad. Desde este punto de partida, se exploran las posibilidades y las 
múltiples dimensiones que adquieren el tratamiento de la historia oral y la 

experiencia de vida narrada, tal como se despliegan en una primera y ca-

sual entrevista en profundidad con una informante. Así, se analiza cómo 
las prácticas metodológicas exploratorias del trabajo en terreno permiten 

al etnógrafo ir más allá y obtener información relevante y sustantiva. En 

este sentido, el artículo sostiene que estas estrategias indagatorias permi-

ten no solo –en este caso– ampliar la caracterización del espacio sociorreli-
gioso y de los sujetos y sujetas que lo habitan sino, en particular, acceder 

a un dato significativo que no se había tenido previamente en cuenta en el 

diseño de la investigación: el modo de ganarse la vida del grupo de traves-
tis y mujeres trans que practican la religión y que asisten regularmente a 

este templo.   

Palabras clave: entrevista en profundidad, espacio sociorreligioso, diversi-

dad sexual, trabajo. 

 

ABSTRACT 

this paper presents a reflection situated, in the initiatory framework of an 

ethnographic work carried out in an Afro-Umbandista temple located in 
the metropolitan area of Buenos Aires, which works actively today. From 
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nicas con sede en el Instituto de Investigación en Estudios de Género, Facultad de Filosofía y Letras, Univer-

sidad de Buenos Aires.  El presente texto forma parte de la investigación realizada para el cuarto capítulo de 

la tesis doctoral “Buenos Aires Afro-Queer: sexualidades disidentes en el culto kimbanda”, que obtuvo finan-

ciamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.   
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this point of departure, we explore the possibilities and the multiple di-

mensions that take on the treatment of oral history and narrated life expe-
rience, as they unfold in a first and casual in-depth interview with an in-

formant. Thus, it analyzes how the exploratory methodological practices of 

field work, allow the ethnographer to go further and obtain relevant and 

substantive information. n this sense, the article argues that these investi-
gative strategies allow, not only -in this case- to expand the characteriza-

tion of the socio-religious space and the subjects and subjects that inhabit 

it but, in particular, access to significant data that had not previously been 
taken into account in the design of the research: the way of earning a liv-

ing for the group of transvestites and trans women who practice religion 

and who regularly attend this temple. 
 

Keywords: in-depth interview, socio-religious space, sexual diversity, 

work. 
 

 

Introducción 

Desde mediados de 2014 investigo el desarrollo de un culto de matriz afro-
brasileña –la kimbanda– y sus vínculos con la expresión y la construcción 

de la identidad sexo-genérica de un grupo de personas LGBTTTIQA+ que 

participan en un espacio socio-religioso perteneciente a esta variante. Este 
lugar, se encuentra ubicado en la zona norte del área suburbana de Bue-

nos Aires y es conocido familiarmente por sus adeptos como La Rosadita.  

Más allá de las particularidades propias de cada templo kimbanda, es po-
sible afirmar que una constante ontológica sobrevuela y unifica la varie-

dad. Debe entenderse que nos encontramos ante un sistema religioso que 

conceptualiza la idea del “bien”, pero no la del “mal”. Es decir que, para la 

cosmovisión africanista la dualidad judeocristiana-occidental presentada 
habitualmente como una lucha entre ambas categorizaciones queda sin 

efecto. El eje sistémico fundamental del esquema, tanto en el plano sobre-

natural como en el humano, se halla constituido por una escala jerarqui-
zada y continua que se extiende desde el polo del “bien” (positivo) hacia el 

polo del “error” (negativo). Por lo tanto, al no existir en la cosmovisión la 

categoría del “mal”, tampoco existe una equivalente a la de “pecado”. De 
este modo, las personas que por su orientación sexual o identidad sexo-

genérica son discriminadas e infravaloradas en sus orígenes como cristia-

nos, en sentido socio-histórico-cultural y no necesariamente de profesión 
de fe, encuentran en la religión un espacio de contención y revalorización 

que les permite expresar su identidad en términos de elección personal. 

Es en este sentido que mi trabajo busca, si bien no establecer todas las 

respuestas, al menos formular preguntas con respecto a esta expresión de 
la identidad que articula con la cuestión espiritual inherente. Si acepta-

mos, como afirma Teresa de Lauretis, que el género “es un efecto compues-
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to de representaciones discursivas y visuales”2 que emanan de varias insti-

tuciones tal y como son propuestas y resignificadas desde la estructura del 
moderno estado nación; vale decir, la familia, el sistema educacional, los 

medios de comunicación, la medicina, el derecho y por supuesto, la reli-

gión oficial, tal vez podamos adentrarnos más profundamente en la cues-

tión propuesta, ya que la representación y la construcción del género cons-
tituyen siempre una forma de negociación con el poder y cuanto menos 

inteligible sea aquél, más expuesto a la violencia y en condición más vul-

nerable se hallará3. La construcción de la identidad en lo que atañe al gé-
nero es entonces, tanto producto como representación, una representación 

que tiene efectos reales en la vida material de los individuos. De Lauretis 

sostiene que esa representación se realiza cuando se convierte en una auto 
representación, es decir en una forma particular de percepción de la propia 

identidad social y subjetiva; el género sería entonces, tanto una atribución 

como una apropiación4. Y el terreiro (denominación nativa para nombrar el 

templo), la communitas5 de la kimbanda, un espacio en el cual expresarse 
libremente fuera de los prejuicios, las ataduras o las limitaciones que exis-

tirían fuera de él, basándose en la justificación o legitimación que se obtie-

ne desde la cosmovisión y la práctica socio-ritual del culto. La kimbanda 
constituiría en este sentido, una instancia performativa liberadora o bien, 

como ha afirmado oportunamente una de las practicantes: “un espacio 

donde poder ser lo que se es”. 
En este breve artículo relato mi segunda visita de campo a La Rosadita, en 

la que conocí a quien luego sería una de mis informantes más significati-

vas y donde accedí –de forma azarosa– a una dimensión social relevante 

que me permitió luego una mejor comprensión del fenómeno estudiado.  
 

La Madonnita aporta un dato significativo 

La Madonnita fue la primera de l@s chic@s de La Rosadita que conocí, 
unas semanas después de entrevistar a Genaro, el pai-de-santo del terreiro 

y líder absoluto de esta comunidad. De todos los nombres que éste men-

cionó ante mi solicitud en aquel encuentro inaugural fue el que más retu-
ve, tal vez por cierta animosidad percibida en las palabras del pai al refe-

rirse a ella, una suerte de distinción que entonces no pude descifrar pero 

que la diferenciaba claramente del conjunto. Aquello de “es agradable pero 

no creo que quiera hablarte”, dicho con cierto recelo y en forma misteriosa, 
alentó mi curiosidad y supe que allí habitaba una historia interesante. Esa 

segunda vez –por mis compromisos en la cátedra Historia de Asia y África– 

                                                             
2 Teresa De Lauretis, Technologies of Gender. Essays on Theory (London: Film and Fiction/Macmillan. 

1989). Traducción castellana de Ana María Bach & Margarita Roulet, 14.  
3 Para una ampliación de estas nociones acerca de la inteligibilidad de los cuerpos abyectos véase Judith 

Butler, El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad (Buenos Aires: Paidós, 2019). 
4 De Lauretis, Technologies, 15-25. 
5 Victor Turner, El proceso ritual: estructura y antiestructura (Madrid: Taurus, 1988), 137-150                                                                                                                                
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llegué un par de horas más tarde de lo previsto, pero llevaba mucho tiem-

po tratando de concretar un nuevo encuentro y no quería perderme la 
oportunidad, así que decidí aventurarme hacia el barrio pasada la frontera 

de la hora pico vespertina.  

El paisaje suburbano cambia notoriamente cuando cae el sol, la ancha 

avenida principal pierde su bullicio y su pulso apresurado y sólo la visitan 
unos pocos vehículos y un número aún inferior de caminantes tardíos que 

transitan las veredas con celeridad, como quien se dirige con retraso a una 

cita o teme apariciones imprevistas en las esquinas.  Mi experiencia previa 
–y la diferencia horaria– hizo que esta vez la llegada a destino fuese más 

rápida y me permitió a la vez observar otros detalles en el camino. Una es-

quina, en la que se hallaba un grupo de chicas vestidas de forma llamati-
va, con minifaldas, tacos altos, medias de red y prendas superiores míni-

mas y de colores intensos –era una fría jornada de junio–, llamó particu-

larmente mi atención. Y el efecto fue mutuo, ya que mi aparición también 
las sorprendió “¿Papi estás buscando algo?” gritó una de ellas desde la ve-

reda de enfrente con una voz grave; “Vení, bombón, no te vayas”, dijo otra 

con registro similar. Me limité a sonreír, apresuré el paso, y me interné en 

la zona de las casitas bajas que tanto me sorprendieran y desorientaran la 
vez anterior. Pero ahora sabía muy bien adonde me dirigía y en pocos mi-

nutos estaba tocando el timbre.  

“¡Hola! ¿Vos sos Pedro?” dijo con voz pícara el chico que abrió la puerta. 
Tendría unos veinte años, tal vez menos, y me observaba curioso con un 

perro pequeño en los brazos que ladraba y a la vez movía la cola inquieta-

mente. “Pablo”, respondí confundido y algo molesto, no esperaba encon-
trarme con alguien que no fuese el pai Genaro y –aunque no tuviese razón 

alguna para ello– intuía que el cambio de nombre había sido deliberado. 

Luego de intercambiar saludos, y haciendo caso omiso a mi corrección, me 
invitó a pasar. “Genaro viene en un rato, salió a hacer una diligencia, me 

pidió que lo esperes”. Algunas palabras guardan una secreta cualidad que 

se libera como un hechizo mágico al ser pronunciadas y poseen el poder de 

revertir por completo toda una situación. Eso fue exactamente lo que ocu-
rrió con el término “diligencia” –tal vez porque lo utilizaba mi madre y lle-

vaba mucho tiempo sin oírlo–, pero la incómoda hostilidad inicial se des-

vaneció y por primera vez en ese encuentro inesperado sonreí. “¿No pensa-
rás quedarte parado ahí toda la vida no? Dale, que tengo frío... Mi nombre 

se escribe Emanuel pero se pronuncia Madonna”, dijo divertido, y entra-

mos. “¡Así que estoy ante La Madonnita!”, pensé sorprendido mientras me 
invitaba a tomar asiento en la misma cocina donde había estado la vez an-

terior. Había esperado encontrarme con una chica trans rubia, alta e im-

ponente, que en nada se parecía al cuasi adolescente de piel y cabellos 
morenos que tenía enfrente. Nada en su aspecto hacía pensar que tuviera 

frío, ni los pantaloncitos cortísimos de jean ni la musculosa de algodón 

blanco –únicas prendas muy ceñidas al cuerpo– que cubrían su metro se-
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senta de extrema delgadez. Al bajar la vista, noté que iba descalzo. “Ese 

viejo loco me dijo que querías hacerme una nota pero yo no tengo tiempo, 
en un rato salgo, no te voy a poder ayudar con tu película, salvo que quie-

ras que cante, y además cobro”. Evidentemente, Emanuel-Madonna se di-

vertía cambiando adrede nombres y conceptos y hacía notables esfuerzos 

por resultar desagradable. Supe inmediatamente que se trataba de una 
especie de mecanismo de defensa y decidí cambiar de táctica sobre la mar-

cha. En los meses previos me había enfrentado muchas veces con negati-

vas rotundas y frustrantes en mis intentos formales de acceso a los terrei-
ros. Comenzaba a entender que, en general, resultaba inútil explicar “se-

riamente” mis propósitos investigativos o desplegar el curriculum y/o los 

detalles de mi trabajo en curso. Por ello, había optado por “dejarme llevar” 
y obtener espontáneamente toda la información que pudiera ya que, como 

señala Wright, la etnografía constituye un “desplazamiento ontológico”6, 

pues movemos nuestro ser-en-el-mundo hacia un lugar diferente y es la 
estructura ontológica del etnógrafo la que sufre transformaciones y modifi-

caciones en su contacto con la gente, atravesando diversos lapsus y cam-

bios constantes en las tomas de decisión en función de insertarnos expe-

riencialmente en un determinado campo social que intentamos compren-
der7. Después de todo eran las nueve de la noche, me hallaba en territorio 

desconocido, cansado luego de una larga jornada y estaba atrasado con el 

avance de investigación que pretendía entregar en breve. En resumen, no 
podía desaprovechar ninguna posibilidad por mínima que fuese. “Parece 

que hay una confusión. No soy cineasta, estoy haciendo un trabajo sobre 

religiones y entrevisto a pais y mães-de-santo”. Funcionó. Mi escueta ex-
plicación hirió su orgullo adolescente. “Bueno, yo soy de religión, a lo me-

jor te sirve”, dijo elevando el hombro izquierdo y tratando de sonar casual 

e indiferente.  

En los tres cuartos de hora siguientes no pude hacer ninguna de las pre-
guntas que había anotado previa y prolijamente en mi libreta. La Madonni-

ta hablaba sin parar, gesticulando teatralmente y agitando en forma enér-

gica los brazos cuando quería enfatizar –positiva o negativamente– alguna 
cosa. Siempre admiré a la legendaria artista pop italoamericana y mi cono-

cimiento sobre su trayectoria funcionó en principio como puente de cone-

xión con mi desprevenido informante. Resultaba complejo, ante su des-
pliegue nervioso, ordenar la información de relevancia y sólo después de 

varios encuentros subsiguientes –y un arduo trabajo posterior en mi escri-

                                                             
6 Pablo Wright, “Experiencia, intersubjetividad y existencia: hacia una teoría práctica de la etnografía”, Runa 

Nº 21 (1994): 367. http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/2322/uba_ffyl_ICA_a_Runa_21-

01_347-380.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y   
7 Un desarrollo de esta idea puede consultarse en Silvia Citro, “La diversidad del cuerpo social: determinacio-

nes, hegemonías y contrahegemonías”, en E. Matoso (comp.), Diferentes enfoques del cuerpo en el arte. Serie 

Ficha de Cátedra, Teoría General del Movimiento, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 

Aires, 2004: 25-40.  

http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/2322/uba_ffyl_ICA_a_Runa_21-01_347-380.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace5.filo.uba.ar/bitstream/handle/filodigital/2322/uba_ffyl_ICA_a_Runa_21-01_347-380.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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torio– pude reconstruir su trayectoria vital y espiritual.  Lo más difícil de 

dilucidar en esta primera reunión fue el género autopercibido de mi inter-
locutor/a, ya que alternaba indistintamente entre la forma masculina y la 

femenina para referirse a sí mismo/a. Claramente, este problema inicial en 

la transcripción de mis notas de campo obedecía a una limitación propia y 

al desconocimiento o el débil manejo aún de un corpus teórico adecuado 
para mi estudio de caso. Según Foucault8, existe una construcción social 

de la sexualidad como dispositivo, que presupone la oposición binaria de 

los sexos y que se constituye como una de las herramientas de control y 
regulación de las poblaciones, otorgando características inequívocas y de-

finitivas únicamente a dos modelos: varón y mujer. Ello delimita lo mascu-

lino y lo femenino como una normativa que todo lo atraviesa y opera en la 
constitución –y en nuestra percepción– de la identidad y la subjetividad, 

tanto propia como ajena. Esta definición conlleva una concepción de pa-

rámetros hegemónicos que otorgan sentido y en la que sólo tendrían lugar 
lo femenino y/o lo masculino, ambas categorías claramente distinguibles y 

sin situación intermedia posible. Ahora bien, como sostiene Lavigne, “de-

bemos reconocer la existencia histórica de cuerpos que no se ajustan a 

estas reglas clasificatorias y que interpelan esta definición hegemónica”9.  
La Madonnita dijo tener dieciocho años de edad cumplidos recientemente y 

unos pocos meses como “visitante de kimbandas” en el terreiro de Genaro. 

Es necesario aclarar que existe un escalonamiento en el proceso de con-
versión a la religión, mediante el cual los adeptos atraviesan una serie de 

etapas que constituyen distintos “grados” de identidad social en relación al 

sitio que ocupan en la comunidad espiritual. Según el esquema propuesto 
por Frigerio10 y retomado por Rodríguez11, podríamos distinguir claramen-

te cuatro etapas: 1) consultante y depositario de ayuda espiritual, 2) mé-

dium o intérprete, 3) hijo de religión, 4) hijo de una deidad específica como 
eje articulador de la identidad subjetiva, lo que implica una cosmovisión 

determinada en la interpretación de todas las vivencias que el individuo 

atraviesa. Es decir, que el conocimiento de la comunidad espiritual por 

parte de La Madonnita era un fenómeno reciente, lo cual resultaba notable 
por la fascinación y el entusiasmo exaltados –signos de su inexperiencia– 

con los que relataba las pocas ceremonias a las que había asistido. “Yo lo 

que quiero es incorporar [entrar en posesión bajo la tutela de una entidad] 

                                                             
8 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. Vol. 1. (Madrid: Siglo veintiuno, 1995), 19- 51.  
9 Luciana Lavigne, “Dualismos que duelen: una mirada antropológica sobre los cuerpos intersex”, en  Citro, 

S. (comp.) Cuerpos plurales: antropología de y desde los cuerpos. (Buenos Aires: Biblos, 2010), 154.  
10Alejandro Frigerio. (2003). “¡Por nuestros derechos, ahora o nunca! Construyendo una identidad colectiva 

umbandista en Argentina”, Civitas. Revista de Ciencias Sociales. Vol. 3, N° 1 (2003): 35-68. 

https://doi.org/10.15448/1984-7289.2003.1.109  
11 Manuela Rodríguez, Giros de una mae de santo: corporalidad y performatividad en un caso de conversión 

a las religiones afrobrasileñas en Argentina. Tesis Doctoral. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 

Buenos Aires, 2015. http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/6023  

https://doi.org/10.15448/1984-7289.2003.1.109
http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/6023
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pero para eso me falta” dijo con brillo en los ojos. Comprendiendo que no 

era mucho lo que podía obtener de su testimonio en relación al ritual per-
formativo de la kimbanda, decidí torcer el rumbo de la conversación hacia 

carriles más informales e interrogué a La Madonnita sobre su relación con 

Genaro (el pai del templo), que era hasta entonces el único elemento que 

poseíamos –además de la admiración por la música de la “chica material”– 
en común. Tampoco esta estrategia aportó mucho más que algunas res-

puestas de compromiso, y cuando ya daba casi por perdida la entrevista 

“para hacer conversación”, como decía mi abuela, le pregunté sobre las 
actividades que realizaba en su tiempo libre. “Canto y bailo, soy artista”, 

me dijo. “¿Y te gustaría vivir de eso? pregunté distraído. “Obvio, para dejar 

la calle”. Esta sorprendente respuesta abrió por primera vez un territorio 
problemático que no había esperado vislumbrar en los meses que llevaba 

interiorizándome sobre esta práctica religiosa. Y también comprendí, ins-

tintivamente, que para conocer más debía esperar, propiciar otros encuen-
tros, aprender a escuchar, o simplemente a acompañar.  

 

Las técnicas etnográficas (…), desarrolladas sobre todo por la antropolo-

gía social desde los años veinte, han demostrado ser más adecuadas que 
las metodologías cuantitativas para documentar la vida de los indivi-

duos marginados por una sociedad hostil. Solamente tras establecer la-

zos de confianza, proceso que requiere mucho tiempo, es posible hacer 
preguntas incisivas con respecto a temas personales y esperar respues-

tas serias y reflexivas.12  

 
Como sostiene Guber13, el trabajo etnográfico resulta una tarea situada 

que posiciona al investigador en un espacio social concreto y le ofrece un 

conocimiento localizado no universalizante, que es producto de la relación 
que establece con los informantes. Hasta ese momento, ninguna de todas 

las estrategias de investigación que había empleado para mi trabajo pudo 

venir en mi auxilio. Las constantes visitas a la página web del Registro Na-

cional de Cultos no católicos y a los archivos, tratando de sistematizar las 
prácticas contemporáneas del africanismo en la Argentina, así como las 

lecturas previas y minuciosas realizadas sobre los teóricos de la religión, el 

género y la afrodescendencia me prepararon para lo que estaba enfrentan-
do.  Más aún,  resultaban insuficientes o inútiles para aportar una lente 

segura con la cual no sólo observar sino también comprender a las perso-

nas que sobreviven al margen de la economía y las actividades “formales”. 
La Madonnita –que apenas había pasado la mayoría de edad si es que no 

me había mentido– “se vestía de mujer” y ejercía la prostitución en la vía 

                                                             
12 Phillipe Bourgois, En busca de respeto: vendiendo crack en Harlem, (Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2010), 

43. 
13 Rosana Guber, La etnografía: método, campo y reflexividad. (Buenos Aires: Siglo veintiuno, 2011). 39-51.  
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pública. Recordé a las chicas que me habían gritado en mi camino hacia 

La Rosadita. ¿Serían sus compañeras de trabajo? ¿Se reuniría con ellas 
más tarde para enfrentar una nueva jornada de trabajo callejero? ¿Serían 

todas “devotas” de la entidad principal de la kimbanda, la imponente Pom-

ba Gira? Una frase mencionada telefónicamente por Genaro, acerca de los 

horarios para entrevistar a “las chicas” iluminó repentinamente mis pen-
samientos: “De día va a ser medio difícil, duermen”.  

 

Palabras finales 
Es sobre la base de los deseos y de las intenciones que están en juego en 

cualquier conversación, pero sobre todo en la entrevista etnográfica, desde 

donde hay que plantear el tema de la objetividad y de la memoria. En este 
sentido, el objetivo de las entrevistas en profundidad, y particularmente de 

las historias de vida, no puede ser conocer “la verdad” sobre un hecho his-

tórico puntual o una situación social determinada. La entrevista, como to-
da narración, es un constructo, y no deja de tener su lado ficcional por 

más esfuerzo que el entrevistado haga en relatar los hechos “como fueron”. 

Varios autores abordaron estas problemáticas de las metodologías centra-

das en la experiencia subjetiva narrada como historia o como relatos de 
vida, tanto desde la antropología y la sociología, como desde la historia 

oral14. No entraré aquí a discutir esta cuestión en profundidad, porque no 

es ese el objetivo central de mi trabajo. Sólo quisiera retomar –a efectos de 
esta conclusión-discusión– algunos puntos referidos al lugar de la narrati-

va en la construcción del sujeto, y a la forma en que es posible abordar las 

entrevistas y la reconstrucción de las experiencias vividas tomando en 
cuenta no sólo el contenido de lo dicho sino también la forma, que incluye 

los silencios, las repeticiones y las contradicciones, así como los gestos y la 

manera en que la palabra encarnada y la corporalidad, dicen mucho más 

de lo que nombran.  
En razón de ello, resulta necesario mencionar que las multiplicidades pre-

sentes en el tono, volumen y ritmo del habla popular, están cargadas de 

significados implícitos y connotaciones, que son irreproducibles en el texto 
escrito15. Si la vida social “es una empresa de edificación de mundos, la 

religión ocupa un lugar destacado en esta empresa (…) existe una relación 

                                                             
14 Para mayor información pueden consultarse, entre otros, los siguientes trabajos. Daniel James, Doña Ma-

ría: historia de vida, memoria e identidad política, (Buenos Aires: Manantial, 2004); Leonor Arfuch, El espa-

cio biográfico: dilemas de la subjetividad contemporánea. (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 

2002); Luisa Passerini, Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin. Working Class. 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1987); Alessandro Portelli, “Lo que hace diferente a la historia 

oral: recuerdos que llevan a teorías”, en Moss, W., Portelli, A. y Fraser, R. La historia oral,  (Buenos Aires: 

Centro Editor de América Latina, 1991); Franco Ferrarotti, (1991) La historia y lo cotidiano, (Buenos Aires: 

Centro Editor de América Latina, 1991).   
15 Portelli, “Lo que hace diferente…”, introducción.   
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entre la religión y la edificación de mundos”16. En este sentido, un espacio 

social de extracción religiosa afroumbandista como La Rosadita, recibe y 
contiene a las disidencias sexo-genéricas, que muchas veces no encuen-

tran un lugar donde expresar y construir nada menos que el derrotero de 

sus propias vidas. Y si bien, como sostiene Zelizer, “evaluar una cantidad 

de dinero [o analizar la dimensión del trabajo, para el caso que me ocupa] 
requiere estimaciones sociales que implican algo más que los meros cálcu-

los racionales del mercado”17, en aquel encuentro inesperado, esa tarde 

que muy pronto se hizo noche en el mundo suburbano de Buenos Aires, 
descubrí, improvisando una entrevista con La Madonnita, mucho más de 

lo que me había brindado el amplio caudal de lecturas e indagaciones pre-

vias con las que trataba de desentrañar el nudo gordiano de mi problema 

de investigación.  
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo afecta el 
apego a la norma anti-feminidad (la cual establece que un hombre debe 

distanciarse de lo femenino) a la relación entre la feminización percibida 

de los hombres (creencia de que las diferencias entre hombres y muje-
res están desapareciendo) y al prejuicio hacia la homosexualidad. Para 

esto se utilizó una muestra de hombres y mujeres de 18 a 30 años de 

edad y un diseño experimental de cuatro grupos: dos controles (uno de 
hombres y uno de mujeres) y dos experimentales (uno de hombres y 

uno de mujeres). A los grupos experimentales se les mostró los resulta-

dos de una investigación ficticia4 que afirmaba que la distinción entre 

masculinidad y feminidad tendía a desaparecer mientras que a los gru-
pos controles se les dijo que la masculinidad se mantenía estable. Se 

hicieron mediciones sobre el nivel de prejuicio con la Escala de actitu-

des hacia la homosexualidad (HAS por su siglas en inglés)5, mientras 
que el apego a la norma anti-feminidad se midió a través de la Subesca-

la de Anti-Feminidad (S-AF)6. Después de emplear el estadístico Krus-

kal-Wallis y un Modelo de regresión múltiple se encontraron diferencias 
en los niveles de prejuicio en el grupo de hombres aunque no lo sufi-
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4 Juan Falomir-Pichastor,  Jacques Berent y Joel Anderson,  “Perceived men’s feminization and attitudes 

toward homosexuality: Heterosexual men’s reactions to the decline of the antifemininity norm of mascu-

linity”, Sex Roles, 81, núm. 3, (2019):  209. 
5 Kite, Mary y Day Deaux. “Attitudes Toward Homosexuality: Assessment and Behavioral Consequenc-

es”. Basic and Applied Social Psychology, 7, núm. 2, (1986): 151. 
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tist, 29, (1986): 537. 

mailto:pradojesus5@gmail.com
mailto:lpatricia.v95@gmail.com
mailto:psicologacarolinamora@gmail.com


#RE 

#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

ISTAECUMENEDECIENCIASSOCI 

72 
 

  

cientemente grandes para ser estadísticamente significativas, y por en-

de, no se evidenció el efecto moderador por parte del apego a la norma 
anti-feminidad. No obstante, se desarrollan varias hipótesis que dan 

cuenta del porqué de dichos resultados y se plantean una serie de re-

comendaciones para futuras investigaciones. 
 

Palabras clave: masculinidad tradicional, prejuicio hacia homosexua-

les, feminización percibida, roles de género, heterosexualidad. 
 

ABSTRACT 

 

The present research aimed to determine how attachment to the anti-
femininity norm (which establishes that a man should distance himself 

from femininity) affects the relationship between perceived men’s femi-

nization (belief that the differences between men and women are disap-
pearing) and prejudice towards homosexuality. For this purpose, a 

sample of men and women aged 18 to 30 years was used and an exper-

imental design with four groups was used: two controls (one of men and 
one of women) and two experimental groups (one of men and one of 

women). The experimental groups were shown the results of a fictitious 

research that claimed that the distinction between masculinity and fem-
ininity tended to disappear while the control groups were told that mas-

culinity remained stable. The level of prejudice was measured with the 

Homosexuality Attitudes Scale (HAS), while attachment to the anti-

femininity norm was measured by the Sub-Scale of Anti-Femininity (S-
AF). After using a Kruskal-Wallis test and a multiple regression model, 

differences were found in the levels of prejudice in the group of men, 

although not large enough to be statistically significant, and therefore, 
there was no evidence of a moderating effect of attachment to the anti-

femininity norm. Nevertheless, several hypotheses are developed to ex-

plain the reasons for these results and a series of recommendations are 
made for future research. 

 

Keywords: traditional masculinity, prejudice towards homosexuals, 
perceived feminization, gender roles, heterosexuality. 

 

Introducción 

 
El concepto de prejuicio ha sido largamente estudiado en psicología, 

entendiéndose este como una actitud hostil o cohibida hacia una per-

sona que pertenece a determinado grupo, solo por identificarse o ser 
parte de ese grupo7. Cuando un colectivo es objeto de prejuicio, los ras-

gos individuales no son importantes, una persona que pertenece a este 

grupo agradará o no sólo por pertenecer al mismo8. 

                                                
7 Gordon Allport, La Naturaleza del Prejuicio. (Buenos Aires: Editorial Eudeba, 1971), 70 
8Robert Baron y Donn Byrne, Psicología social. Madrid: Pearson educación: 2005. 234 
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Una forma de prejuicio fuertemente arraigada en la sociedad actual se 

relaciona con las minorías sexuales, es decir, personas cuya orientación 
sexual o inclinación afectiva no coinciden con la orientación más difun-

dida: la heterosexual, a pesar de que la realidad muestra que las prefe-

rencias sexuales dan origen a múltiples alternativas9. La discriminación 
y violencia contra estas minorías ocurre alrededor del mundo y recien-

temente está en aumento, siendo más común que el prejuicio contra 

personas homosexuales sea más expresado por hombres que por muje-
res10 11. 

Estudios en el área de la psicología demuestran que las personas perte-

necientes a minorías sexuales gozan de menos salud y bienestar que 

personas heterosexualmente. Confirmando que los prejuicios sexuales 
son, de hecho, una de las causas de la reducción de salud de dicho 

grupo12. 

En este orden de ideas, se evidencia que la homonegatividad institucio-
nalizada (actitudes normalizadas que socavan las perspectivas de vida e 

integración social de las personas con orientación homosexual) desen-

cadena angustia y problemas de salud mental a nivel individual. Mien-
tras que a nivel social, el prejuicio contra la homosexualidad tiene efec-

tos negativos como el aumento de suicidios entre adolescentes, los cri-

menes de odio y los tiroteos en espacios públicos13. 
Algunas investigaciones se han enfocado en la victimización, es decir, 

en las amenazas de violencia y en las agresiones físicas leves o graves  

que sufren las personas homosexuales en su vida diaria, incluyendo a 

la violencia verbal, que representa una forma simbólica de violencia, ya 
que funciona como un recordatorio de la violencia física directa, lo cual 

la hace igual de angustiosa14. 

                                                
9 Tania Bolaños y Ariel Charry, “Prejuicios y homosexualidad, el largo camino hacia la adopción homo-

parental. especial atención al caso colombiano”, Estudios constitucionales, 16, núm. 1,  (2018): 412. 

https://pdfs.semanticscholar.org/0e27/3f61000d5a22d273515c25b3d113bd62f238.pdf 

10 Vincenzo Iacoviello, Giulia Valsecchi, Jacques Berent, Joel Anderson y Juan Falomir-Pichastor. “Het-

erosexual men’s attitudes toward homosexuality and ingroup distinctiveness: The role of perceived men’s 

feminization”. Psychology & Sexuality, 11, núm (1–2), (2020): 56.  

https://doi.org/10.1080/19419899.2019.1675749.  

11 Marta Borras y Keon  West. “Masculinity threat: understanding why Jamaican men report more anti-

gay prejudice than Jamaican women”. Journal of Gender Studies, 30, núm. 3, (2020): 298. 

https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1842178 

12 Sebastian Bartoș, Israel Berger y Peter Hegarty. “Interventions to Reduce Sexual Prejudice: A Study-
Space Analysis and Meta-Analytic Review”. Tesis doctoral, Universidad de Surrey. Universidad de Su-

rrey, 2014. http://nectar.northampton.ac.uk/10590/1/Bartos_Berger_Hegarty_draft.pdf  

13 Gulevich, Olga, Evgeny Osin, Nadezhda Isaenko y Lilia Brainis. “Attitudes to homosexuals in Russia: 

content, structure, and predictors”. Психология. Журнал Высшей школы экономики, 13, núm. 1, 

(2016): 45: https://cyberleninka.ru/article/n/attitudes-to-homosexuals-in-russia-content-structure-and-

predictors .  

14 Paraskevas Petrou y Richard Lemke. “Victimisation and life satisfaction of gay and bisexual individu-

als in 44 European countries: the moderating role of country-level and person-level attitudes towards 

homosexuality”. Culture, Health & Sexuality, 20, núm. 6, (2018): 647. 

https://doi.org/10.1080/13691058.2017.1368710. 

https://pdfs.semanticscholar.org/0e27/3f61000d5a22d273515c25b3d113bd62f238.pdf
https://doi.org/10.1080/19419899.2019.1675749
https://psycnet.apa.org/search/results?term=Petrou,%20Paraskevas&latSearchType=a
https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/13691058.2017.1368710
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Sin embargo, otras investigaciones han demostrado que la victimización 

también puede asociarse a la falta de reconocimiento social, dicho de 
otro modo: no reconocer a las personas no heterosexuales como miem-

bros respetados y estimados de la sociedad, afecta negativamente su 

calidad de vida. Otro factor que afecta su calidad de vida es la oculta-
ción de la identidad sexual, es decir, no expresar de manera consciente 

a los otros su identidad sexual o aspectos relacionados con la misma. 

De modo que, además de los daños físicos y psicológicos directos, hay 
una falta de reconocimiento que las personas homosexuales experimen-

tan a diferencia de las heterosexuales15. Dichos factores resaltan el rol 

de la sociedad16 en los efectos sobre la calidad de vida de las personas 

homosexuales.  
De ahí que varias investigaciones17 se hayan enfocado en aplicar estra-

tegias de reducción de prejuicios hacia la homosexualidad, aplicando 

estrategias de lectura con historias donde los personajes principales 
pertenecen a este grupo, aunque sus resultados en la reducción del pre-

juicio fueron débiles. En otras investigaciones18 utilizaron medios de 

entretenimiento (vídeos) para inducir la elevación moral, la cual hace 
referencia a una emoción que se produce al presenciar actos altamente 

morales como la caridad, la gratitud, la generosidad o la lealtad, en este 

caso por parte de personas con esta orientación sexual. Aunque los re-
sultados no fueron significativos, sí demostraron ser útiles en la reduc-

ción del prejuicio. Mientras que estrategias como la instrucción y los 

cursos educativos han mostrado resultados prometedores para cambiar 

las actitudes negativas hacia este colectivo19, lo que los hace una de las 
estrategias más viables de aplicar. 

Algunas investigaciones han encontrado que los hombres presentan 

mayores niveles de prejuicio hacia las personas homosexuales que las 
mujeres20 21, una de las explicaciones que se ha dado a esta diferencia, 

parte de las ideas tradicionalmente enseñadas en la sociedad acerca de 

la identidad de género, es decir qué se considera como “femenino” y co-
mo “masculino”. La feminidad suele asociarse a características relati-

                                                
15 Guangju Wen y Lijun Zheng, “The Influence of Internalized Homophobia on Health-Related Quality of 

Life and Life Satisfaction Among Gay and Bisexual Men in China”, American Journal of Men’s Health, 

13, núm. 4, (2019): 13. doi: 10.1177/1557988319864775  

16 Anne Bachmann y Bernand Simon, “Society matters: The mediational role of social recognition in the 

relationship between victimization and life satisfaction among gay men”,  Eur. J. Soc. Psychol., 44, núm. 

3 (2014), 196. DOI:10.1002/ejsp.2007 

17 Sebastian Bartoș, Pascale Russell y Peter Hegarty. “Heroes against homophobia: does elevation unique-

ly block homophobia by inhibiting disgust?”, Cognition and Emotion, 34, núm. 6,  (2020): 1133. 

https://doi.org/10.1080/02699931.2020.1726292 

18 Calvil Lai, Jonathan Haidt y Brian Nosek, “Moral elevation reduces prejudice against gay men”, Cogni-

tion and Emotion, 28, núm 5, (2014): 786. https://doi.org/10.1080/02699931.2013.861342.  

19 Jill Chonody, Darcy Siebert y Scott Rutledge, “College students' attitudes toward gays and lesbians”. 

Journal of Social Work Education, 45, núm. 3, (2009): 506. 

https://doi.org/10.5175/JSWE.2009.200800002. 

20 Iacoviello, “Heterosexual men’s attitudes toward homosexuality , (2020), 52  

21 Borras, “Masculinity threat”. (2020): 301. 

https://dx.doi.org/10.1177%2F1557988319864775
http://dx.doi.org/10.1002/ejsp.2007
https://doi.org/10.1080/02699931.2013.861342
https://doi.org/10.5175/JSWE.2009.200800002
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vamente estables que se asignan al nacer, mientras que la masculini-

dad debe ganarse y demostrarse continuamente a lo largo de la vida del 
hombre, de lo contrario podría este dejar de ser considerado como tal22.   

Una de las formas que tienen los hombres de reafirmar su posición es 

demostrando su apego a las normas que conforman la masculinidad 
tradicional. Es decir, el conjunto de expectativas que prescriben la ma-

nera en que un "verdadero hombre" debe comportarse en la sociedad23. 

Entre estas normas, dos de ellas son de particular interés para el fenó-
meno del prejuicio hacia los hombres homosexuales, por un lado, la 

presencia de la heterosexualidad24, en el sentido de que un “hombre” 

debe sentir atracción solamente por el sexo opuesto (mujeres), y por 

otro lado, la norma anti-feminidad, que sostiene que para considerarse 
masculino, un hombre debe evitar presentar características tradicio-

nalmente consideradas como femeninas25. En este sentido, y de acuerdo 

con la teoría de la identidad social26, el mayor nivel de prejuicio hacia 
los homosexuales observado en los hombres, puede tratarse de un es-

fuerzo por parte de estos últimos, por distinguirse de aquellos que se 

desvían de estas normas27.  
Aunque las normas constituyentes de la masculinidad tradicional si-

guen teniendo presencia y vigencia, existe una tendencia a que estas 

normas pierdan relevancia28, permitiendo que cada vez más hombres 
adopten características tradicionalmente consideradas como femeninas. 

A esta serie de cambios se les denomina “feminización percibida de los 

hombres”. Esta puede constituirse en una amenaza para la distintivi-

dad endogrupal de los hombres heterosexuales, ya que diluye los atri-
butos que estos hombres consideran que los diferencian de otros gru-

pos como los homosexuales, ya que le resta importancia al acto de dis-

tanciarse de las características femeninas (norma anti-feminidad) como 
una manera de reafirmar su masculinidad29. 

En este sentido, Falomir-Pichastor et al.30 plantearon que la percepción 

de que estos cambios pueden estar diluyéndose o que los roles de géne-

                                                
22 Joseph Vandello y Jennifer Bosson. “Hard won and easily lost: A review and synthesis of theory and 

research on precarious manhood”. Psychology of Men & Masculinity, 14, núm. 2, (2013): 107. 

https://www.apa.org/pubs/journals/features/men-a0029826.pdf 

23 Thompson, “The Structure of Males Role Norms”, (1986): 537.  

24 Borras, “Masculinity threat”. (2020): 301. 

25 Thompson, “The Structure of Males Role Norms”, (1986): 540 

26 Henri Tajfel y John Turner. “The social identity theory of intergroup behaviour”. En Psychology of 
intergroup relations, Editores Worchel & W. Austin, (Chicago: Nelson-Hall, 1986), 15. 

27 Juan Falomir-Pichastor,  Jacques Berent y Joel Anderson,  “Perceived men’s feminization and attitudes 

toward homosexuality: Heterosexual men’s reactions to the decline of the antifemininity norm of mascu-

linity”, Sex Roles, 81, núm. 3, (2019):  209. 

28 Vincenzo Iacoviello, Giulia Valsecchi, Jacques Berent, Islam Borinca y Juan Falomir-Pichastor. “Is 

Traditional Masculinity Still Valued? Men’s Perceptions of How Different Reference Groups Value Tra-

ditional Masculinity Norms”. The Journal of Men’s Studies, (Mayo 2021). 

https://doi.org/10.1177/10608265211018803. 

29 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  212. 

30 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  213 

https://doi.org/10.1177/10608265211018803
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ro cada vez más tienden hacia lo homogeneidad puede aumentar el pre-

juicio hacia hombres homosexuales, por parte de hombres heterosexua-
les altamente apegados a la norma anti-feminidad. Por otro lado, Iaco-

viello et al.31 comprobaron que este aumento en el prejuicio está rela-

cionado con el deseo de diferenciarse de los hombres homosexuales, ya 
que cuando se les presentó información a los hombres estudiados afir-

mando que existían diferencias biológicas entre homosexuales y hetero-

sexuales, no se evidenció un aumento en el prejuicio, debido a que la 
necesidad de diferenciación ya estaba satisfecha. 

Similarmente, al manipularse la feminización percibida presentando 

información falsa que afirmaba que las diferencias entre hombres y mu-

jeres estaban desapareciendo, aumentaron las valoraciones negativas 
hacia los hombres que ocupan roles tradicionalmente femeninos o que 

muestran vulnerabilidad emocional, por parte de hombres apegados a 

la norma anti-feminidad32. En este mismo orden de ideas, se encontró 
que mientras menor fuera el apego a la norma anti-feminidad, menor 

sería la incomodidad al participar en conductas contrarias al estereoti-

po de género en las condiciones donde se manipuló la feminización per-
cibida. Esta comodidad por parte de los hombres con poco apego a la 

norma anti-feminidad se debe a que, al percibir que el concepto de 

masculinidad es más flexible, estos sienten menos riesgo de ser clasifi-
cados como homosexuales por expresar dichas conductas33. 

Las investigaciones que se han llevado a cabo en esta área se han con-

centrado exclusivamente en hombres. Sin embargo, se ha observado 

que en mujeres, la creencia de que un hombre debe distanciarse de lo 
femenino para ser considerado masculino (norma anti-feminidad) conti-

núa siendo uno de los principales predictores del prejuicio sexual34, por 

lo cual resulta relevante determinar si la feminización percibida tiene 
un efecto comparable en el prejuicio que muestren las mujeres, a pesar 

de que esta feminización en los hombres no representa para ellas, una 

amenaza directa a la identidad grupal. 
En consecuencia, el objetivo de la presente investigación es determinar 

cómo afecta la conformidad con la norma anti-feminidad, la relación 

entre la feminización percibida de los hombres y el prejuicio hacia la 
homosexualidad, en una muestra representativa de hombres y mujeres. 

                                                
31 Iacoviello, “Heterosexual men’s attitudes toward homosexuality , (2020), 55. 
32 Vincenzo Iacoviello, Giulia Valsecchi, Jacques Berent, Islam Borinca y Juan Falomir-Pichastor,“The 
Impact of Masculinity Beliefs and Political Ideologies on Men’s Backlash Against Non-Traditional Men: 

The Moderating Role of Perceived Men’s Feminization”, International Review of Social Psychology, 34, 

núm., (Octubre 2021): 8. http://doi.org/10.5334/irsp.588 
33 Islam Borinca, Vicenzo Iacoviello y Giulia Valsecchi, “Men’s discomfort and anticipated sexual mis-

classification due to counter-stereotypical behaviors: The interplay between traditional masculinity norms 

and perceived men’s femininization”. Sex Roles, 85, (2021): 133. https://doi.org/10.1007/s11199-020-

01210-5. 
34 Beril Türkoğlu y Gülden Sayılan, “How is masculinity ideology related to transprejudice in Turkey: the 

mediatory effect of femmephobia”, Psychology & Sexuality, (2021): 

https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1870541. 

http://doi.org/10.5334/irsp.588
https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1870541
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De manera tal que con la presente investigación se espera obtener una 

mejor comprensión de esta forma de prejuicio, puesto que el mismo si-
gue afectado el modo de vida de las personas identificadas como homo-

sexuales35. Se espera comprobar el efectos de la feminización percibida 

de los hombres y el apego a la norma anti-feminidad sobre el prejuicio 
hacia personas homosexuales, y observar estos efectos en las mujeres36. 

De igual manera, se busca conocer cómo la influencia que puede tener 

la feminización percibida sobre las actitudes de personas heterosexua-
les pueda ser de utilidad para la elaboración y aplicación de técnicas 

enfocadas a reducir el prejuicio hacia personas homosexuales. 

 

Método 
Variables de la investigación 

Variable independiente: Percepción de la feminización de los hombres  

Creencia de que están ocurriendo cambios en la concepción de la mas-
culinidad en la sociedad. De manera que los hombres están adoptando 

características estereotípicamente femeninas, aumentando su presencia 

en áreas laborales donde las mujeres son predominantes, y además 
presentan conductas usualmente relacionadas con la feminidad37. Esta 

variable fue manipulada utilizando el procedimiento experimental cono-

cido como presencia/ausencia, el cual consiste, en que un grupo (expe-
rimental) es expuesto a la variable independiente, mientras que el grupo 

control, no lo es38.  En este caso, al grupo experimental se le presentó el 

resultado de una investigación ficticia que afirmaba que la distinción 

entre la masculinidad y feminidad está en tendencia a desaparecer 
mientras que al grupo control se le presentó el resultado de una investi-

gación ficticia que afirmaba que la masculinidad se mantiene estable 

(ver anexo). 
Variable Dependiente: Prejuicio hacia personas homosexuales  

Los prejuicios hacen referencia a una actitud hostil o cohibida hacia 

una persona que pertenece a determinado grupo, solo por identificarse 
o ser parte de este39. En el caso de esta investigación, se trata del pre-

juicio hacia personas que se identifican como homosexuales, es decir, 

personas cuya orientación sexual o inclinación afectiva, está dirigida 
hacia personas del mismo sexo40. La variable fue medida utilizando la 

Escala de Actitudes hacia la homosexualidad (HAS por su siglas en in-

glés)41. 

Variable moderadora: Conformidad con la norma anti-feminidad 

                                                
35 Bartoș, “Interventions to Reduce Sexual Prejudice:” (2014): 34 

http://nectar.northampton.ac.uk/10590/1/Bartos_Berger_Hegarty_draft.pdf  
36  Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  215 
37 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  212 
38 Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista. Metodología de la Investigación. (México D.F.: 

McGraw-Hill, 2010): 138. 
39 Allport,. La Naturaleza del Prejuicio. 71. 
40 Bolaños, “Prejuicios y homosexualidad” (2018): 409. 
41 Kite, “Attitudes Toward Homosexuality” (1986): 146. 
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Es una de las dimensiones principales de la masculinidad tradicional, 

según la cual los hombres deben distanciarse de lo femenino, para po-
der ser considerados como hombres42. La variable fue medida a través 

de la subescala de Anti-Feminidad presente en la Escala de Normas del 

Rol Masculino (MRNS por sus siglas en inglés)43. 
Variable controlada: Orientación sexual 

Se refiere al sexo hacia el cual una persona se ve atraída romántica o 

sexualmente. Una persona que experimente atracción hacia el sexo 
opuesto al suyo es considerada heterosexual. Por el contrario, si expe-

rimenta atracción hacia su mismo sexo es considerada homosexual. Por 

otro lado, una persona que experimente atracción hacia ambos sexos es 

considerada bisexual44. Esta  variable fue controlada mediante el méto-
do de eliminación, ya que solo se incluyó en la muestra a participantes 

que se identificaran como heterosexuales, reportaran nunca haber teni-

do relaciones sexuales con personas del mismo sexo e indicaran que no 
se sentían atraídos por  personas del mismo sexo. 

Hipótesis de investigación 

1. La feminización percibida aumentará el prejuicio de hombres he-
terosexuales hacia hombres homosexuales, cuando exista apego a 

la norma anti feminidad 

2. La norma anti-feminidad modera la relación entre feminización 
percibida de los hombres y el prejuicio hacia homosexuales 

3. La feminización percibida en los hombres tendrá un efecto similar 

sobre el prejuicio de mujeres y hombres hacia hombres homose-

xuales 
 

Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo experimental de campo, ya que se 
manipuló la variable independiente (feminización percibida), se midió el 

efecto de esta manipulación sobre la variable dependiente (el prejuicio 

hacia hombres homosexuales), y se asignaron los sujetos a los grupos 
de manera aleatoria. Se considera que es una investigación de campo ya 

que, al tratarse de una aplicación online, no se controlan debidamente 

las variables ambientales que podrían afectar el resultado sobre la va-
riable dependiente, entre otras.45  

 

Diseño de investigación 

Se utilizó un diseño experimental con cuatro grupos conformados al 
azar, dos grupos experimentales (uno de hombres, y uno de  mujeres), y 

                                                
42 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  212. 
43 Thompson, “The Structure of Males Role Norms”, (1986): 540 
44 Carla Moleiro y Nuno Pinto. “Sexual orientation and gender identity: review of concepts, controversies 

and their relation to psychopathology classification systems”. Frontiers in psychology, 6, (2015): 3. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.01511/full 
45 Fred Kerlinger y Howard Lee. Investigación del Comportamiento. (México: Mcgraw-Hill, 2002): 420  
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dos grupos control equivalentes. Se realizó una sola manipulación, pos-

terior a la cual se midió la variable dependiente (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Diagrama del diseño experimental 

RG1 (hombres) X O1 

RG2 (hombres) _ O2 

RG3 (mujeres) X O3 

RG4 (mujeres) _ O4 

                                   R: aleatorización    G: Grupo      X:  intervención   

O: medición postest 

Se realizaron comparaciones entre los grupos experimentales y sus res-

pectivos grupos controles y entre los grupos experimentales de hombres 
y mujeres. 

Muestra y muestreo  

La muestra estuvo conformada por 85 jóvenes de la ciudad de Caracas, 
n= 38 hombres y n= 47 mujeres, entre 18 y 30 años de edad, con un 

promedio de 25 años. Esta muestra fue seleccionada por conveniencia, 

es decir, utilizando los casos disponibles a los cuales se tuvo acceso y 
por redes, donde las personas ya contactadas sirvieron de enlace con 

otras personas46. 

 
Instrumentos de Medición   

1. Escala de actitudes hacia la homosexualidad (HAS por su siglas en 

inglés)47 

Se utilizó en la medición del prejuicio hacia hombres homosexuales. 
Fue desarrollada para medir las percepciones de los estereotipos, con-

ceptos erróneos y ansiedades que las personas tienen con respecto a la 

homosexualidad. También pretende determinar hasta qué punto los 
participantes tienen actitudes favorables o desfavorables sobre los 

hombres y mujeres homosexuales.  

La HAS es unidimensional, utiliza una escala Likert de 5 puntos,  desde 
1 para estar “totalmente de acuerdo” hasta 5 para estar “totalmente en 

desacuerdo”. De los 21 ítems que conforman la única dimensión eva-

luada por este tests, 11 son ítems inversos (Por ejemplo, ítem 18: “No 

rechazaría la afiliación a una organización sólo porque tuviera miem-
bros homosexuales.” o ítem 15: “No me importaría ser contratado(a) por 

una persona homosexual.” En cuanto a la forma de corrección los valo-

res numéricos de cada ítem se sumaron para obtener una puntuación 
total. Los valores más altos son indicativos de percepciones desfavora-

bles, mientras que los bajos indican percepciones favorables. 

 

                                                
46 Hernández, Metodología de la Investigación. (2010): 177. 
47 Kite, “Attitudes Toward Homosexuality” (1986): 146. 
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2. Subescala de Anti-Feminidad (S-AF)  

Esta subescala pertenece a la Escala de Normas del Rol Masculino 
(MRNS por sus siglas en inglés)48, utilizada para medir la conformidad 

con la norma anti-feminidad. Consta de 7 ítems (Por ejemplo, ítem 2: 

“Probablemente no me agradaría un hombre cuyos hobbies sean coci-
nar, coser e ir al ballet.”, ítem 7: “Si un amigo mío llorara en una escena 

triste de amor en una película, me parecería tonto o vergonzoso.”.  Usa 

una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, desde “totalmente 

en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. Las puntuaciones de 
cada ítem se totalizaron para obtener la puntuación media de la subes-

cala. Puntajes altos indican mayor aceptación de la norma anti-

feminidad. 
Antes de utilizar dichos instrumentos se realizó un proceso de valida-

ción de los mismos, para lo cual se consultaron tres expertos teóricos: 

1) Anais Quintero: Bióloga, investigadora y directora del Centro Comu-
nitario LGBTIQ-Mérida; 2) Danny Toro: Historiador, coordinador de JU-

VENTUDES y activista por los DDHH y derechos LGBTI; y 3) Migdely 

Miranda Rondón: Lic. en Psicología mención clínica, activista por dere-
chos LGBTI. Los tres expertos respondieron un formulario proporciona-

do por la cátedra de Psicometría de la Escuela de Psicología de la UCV y 

adaptado para los fines de la presente investigación. En los formularios 

se evaluaron tres aspectos: la redacción, la coherencia con las dimen-
siones y la relevancia del ítem, con el objetivo de establecer si los ítems 

representan adecuadamente el objetivo de medición (prejuicio hacia la 

homosexualidad y conformidad con la norma anti-feminidad).  
La relevancia se evaluó en una escala del 1 al 10, la escala HAS obtuvo 

en promedio 8 puntos, mientras que la subescala AF obtuvo un prome-

dio de 9 puntos, lo cual indica que sus ítems se consideraron relevan-
tes. La coherencia de las dimensiones se valoró en una escala del 0% al 

100%, la escala HAS obtuvo 78% y 93% es sus dimensiones de “favora-

ble” y “desfavorable” respectivamente, mientras que la subescala AF ob-
tuvo 95%, lo que indica que hay coherencia entre las dimensiones y los 

ítems. En cuanto a la redacción los expertos sugirieron algunos cam-

bios en cuanto a la nomenclatura de categorías como persona “homose-

xual” o “gay”, recomendando utilizar una sola categoría, así como dife-
renciar cuando se refiere a mujeres homosexuales o hombres homose-

xuales. 

Posterior a la evaluación de expertos se realizó una prueba piloto para 
verificar la validez del instrumento, su capacidad de medida y procedi-

miento de aplicación. La prueba contó con una n= 13, 61,5% mujeres y 

38,5% hombres, con edades comprendidas entre 18 y 30 años, con una 
media de 23 años. Los resultados de la prueba piloto demostraron que 

las instrucciones de los instrumentos estaban redactadas adecuada-

mente y eran fáciles de seguir, puesto que todos los participantes logra-

                                                
48 Thompson, “The Structure of Males Role Norms”, (1986): 540 
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ron completar el formulario sin inconveniente. El tiempo promedio para 

completar ambos instrumentos fue de 6 minutos. 
 

Estadísticos 

Los datos fueron procesados mediante una prueba de Kruskal-Wallis, 
debido a que la cantidad de participantes en cada grupo y la distribu-

ción de datos recabados no permitieron la utilización de pruebas para-

métricas. Este resultó ser el acercamiento estadístico más apropiado, 
debido a que el diseño constó de cuatro grupos no relacionados, y el 

nivel de medida de la variable dependiente es de intervalo. Por otra par-

te, el efecto del apego a la norma anti-feminidad como variable modera-

dora fue evaluado mediante un modelo de regresión múltiple. 
 

Procedimiento  

Los participantes fueron asignados a los grupos de manera aleatoria. A 
través de un formulario electrónico se les presentó una carta de consen-

timiento informado y se tomaron sus datos demográficos. 

Posterior a que dieran su consentimiento a participar en la investiga-
ción, se midió su apego a la norma anti-feminidad de la masculinidad 

mediante la Escala de Normas del Rol de Género Masculino. Luego de 

esto, se aplicó la manipulación experimental, la cual consistía en pre-
sentarles el texto de una página, supuestamente proveniente de una 

revista científica, resumiendo los resultados de un estudio internacional 

acerca de la evolución de la identidad de género masculina entre 1990 y 

2010. El texto presentado a los grupos experimentales afirmaba que la 
distinción entre hombres y mujeres estaba desapareciendo, mientras 

que la información presentada a los grupos control afirmaba que esta 

distinción se mantuvo estable en el tiempo (Ver Anexo) 
Luego de la intervención, se midió el prejuicio hacia los hombres homo-

sexuales mediante el uso de la Escala de Actitudes a la Homosexuali-

dad. Finalmente, los participantes fueron informados acerca de los obje-
tivos de la investigación, y se les presentó un video informativo con el 

fin de contrarrestar posibles efectos negativos de la manipulación expe-

rimental en el prejuicio de los participantes. 
 

Aspectos éticos 

Para la presente investigación se resguardaron todos los cuidados éticos 

en cuanto a la confidencialidad absoluta de los participantes, contando 
con su previo consentimiento para ser participantes de la investigación. 

Así mismo, se tuvo especial cuidado de no causar ningún perjuicio físi-

co, emocional o psicológico en las personas. Cumpliendo con el criterio 
de divulgación de los resultados, estos están a libre disposición de toda 

la comunidad científica o persona interesada en la misma. Tal y como 

se puede constatar la evaluación realizada por el Comité de Evaluación 
Ética, conformado por profesores de la escuela de psicología de la UCV 

dio el visto al desarrollo de la investigación. 
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Resultados 
Tabla 2. Descripción de datos 

Grupo N Mí-

nimo 

Má-

ximo 

Me

dia 

Desv. 

típ. 

Control 

Femenino 

HAS 
26 21 50 31,

65 

9,051 

AF 
26 7 18 10,

88 

3,217 

N válido (según 
lista) 

26     

Control 

Masculino 

HAS 
17 21 45 31,

41 

7,706 

AF 
17 7 14 9,2

4 

2,107 

N válido (según 

lista) 

17     

Experi-

mental 
Femenino 

HAS 
21 21 64 32,

19 
13,250 

AF 
21 7 17 9,9

0 

2,809 

N válido (según 

lista) 

21     

Experi-

mental 

Masculino 

HAS 
23 21 74 38,

96 

14,224 

AF 
23 7 25 11,

65 
4,281 

N válido (según 

lista) 

23     

 

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos derivados de las 
puntuaciones de cada grupo en las dos mediciones realizadas. Con res-

pecto al prejuicio, a través de la medida realizada con la HAS, se pudo 

observar que el grupo control femenino (M=31,65; DT=9,05) obtuvo una 
media menor a la de su grupo experimental (M=32,19; DT=13,25). Simi-

larmente, el grupo control masculino (M=31,41; DT=7,70) presentó una 

media menor que su grupo experimental (M=38,96; DT=14,22). 

Con respecto al apego a la norma Anti-Feminidad, medido a través de la 
S-AF, el grupo control femenino (M=10,88; DT=3,21) obtuvo un prome-

dio mayor al correspondiente grupo experimental (M=9,90; DT=2,80); 

mientras que el grupo control masculino (M=9,24; DT=2,10) tuvo un 
promedio menor que el experimental (M=11,65; DT=4,28).  

Debido al tamaño de la muestra, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk 

para determinar si los datos cumplen el criterio de normalidad, lo cual 
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solo sucedió en los grupos masculinos (ver Tabla 3). Por esta razón se 

utilizó una prueba no paramétrica para realizar la comparación entre 
grupos.  

 

 
Tabla 3. Prueba de normalidad (Shapiro Wilks) 

 

Grupo Kolmogorov-

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

Esta-

dístico 

gl Sig. Esta-

dístico 

g

l 

Sig. 

Control Femenino HAS 
,153 2

6 
,118 ,891 2

6 
,01
0 

Control Masculino HAS 
,152 1

7 

,200* ,937 1

7 

,28

7 
Experimental Fe-

menino 
HAS 

,238 2

1 

,003 ,766 2

1 

,00

0 

Experimental 

Masculino 
HAS 

,151 2

3 

,189 ,924 2

3 

,08

1 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 

La prueba de Kruskal Wallis dio como resultado una significación de 
p=,143 (ver tabla 4), por lo cual puede afirmarse que las diferencias ob-
servadas entre los grupos no son estadísticamente significativas. 

Tabla 4. Comparación entre grupos (Prueba de Kruskal-Wallis) 

Grupo 
N Rango pro-

medio 

HAS 

Control Femenino 26 41,54 

Control Masculino 17 41,50 

Experimental Fe-

menino 

21 37,88 

Experimental Mas-
culino 

23 54,22 

Total 87  

 
Estadísticos de contrastea,b 

  

 HAS   

Chi-cuadrado 5,423   

Gl 3   

Sig. asintót. ,143   

a. Prueba de Kruskal-Wallis   

b. Variable de agrupación:  
Grupo 
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Se realizaron análisis de regresión múltiple (Ver Tabla 5 y 6) para eva-

luar si el apego a la norma  Anti-Feminidad modera la relación entre la 
feminización percibida (la condición control o experimental), y el prejui-

cio hacia personas homosexuales. Los valores obtenidos en las signifi-

caciones de cambio de F (p>0,05) indican que no se evidencia el efecto 
moderador esperado en dicha relación.  

Tabla 5. Modelo de regresión para género masculino 

 

Mo

de-
lo 

R R 

cua
dra

do 

R 

cua-
drado 

corre-

gida 

Error 

típ. de la 
estima-

ción 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en R cua-
drado 

Cam-

bio en 
F 

gl

1 

gl2 Sig. 

Cambio 
en F 

1 
,6
75
a 

,45
6 

,426 9,360 ,456 15,49
9 

2 37 ,000 

2 
,6
75
b 

,45
6 

,411 9,486 ,000 ,025 1 36 ,875 

a. Variables predictoras: (Constante), Grupo, AF 

b. Variables predictoras: (Constante), Grupo, AF, AFxGrupo 

c. Variable dependiente: HAS 
 

Tabla 6. Modelo de regresión para género femenino 

 

Mo-
delo 

R R 
cua

dra

do 

R 
cua-

drado 

corre-

gida 

Error 
típ. de la 

estima-

ción 

Estadísticos de cambio 

Cambio 

en R cua-
drado 

Cam-

bio en 
F 

gl

1 

gl2 Sig. 

Cambio 
en F 

1 
,6
73
a 

,45
3 

,428 8,318 ,453 18,19
5 

2 44 ,000 

2 
,6
86
b 

,47
1 

,434 8,273 ,018 1,479 1 43 ,231 

a. Variables predictoras: (Constante), Grupo, AF 

b. Variables predictoras: (Constante), Grupo, AF, AFxGrupo 

c. Variable dependiente: HAS 
 

Discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la creencia 
de que las diferencias entre hombres y mujeres están desapareciendo 

(feminización percibida) tiene efecto sobre el prejuicio hacia personas 

homosexuales en una muestra de hombres y mujeres. A su vez, se plan-
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teó determinar si el apego a la norma Anti-feminidad (que establece que 

un hombre debe distanciarse de lo femenino) tiene un efecto moderador 
sobre la relación entre el prejuicio y la feminización percibida. Los re-

sultados obtenidos no respaldaron ninguna de las hipótesis de investi-

gación. No se observó una diferencia estadísticamente significativa en 
los niveles de prejuicio hacia los homosexuales debido a la manipula-

ción de la feminización percibida, y tampoco se evidenció un efecto mo-

derador por parte del apego a la norma anti-feminidad sobre la relación 
de estas dos variables. 

Los resultados indican que las diferencias en los niveles de prejuicio 

hacia personas homosexuales obtenidos en el grupo control y experi-

mental son similares.  Es decir, que sus diferencias no fueron estadísti-
camente significativas; este resultado se evidenció en mayor grado en el 

grupo de mujeres, en el cual la diferencia entre el grupo control y el ex-

perimental fue casi nula. Mientras que en el grupo de hombres sí se 
evidenció un aumento en el prejuicio en el grupo experimental, aunque 

este no fue lo suficientemente grande como para ser considerado esta-

dísticamente significativo. Esta diferencia entre géneros concuerda con 
los resultados de investigaciones anteriores49 que sostienen que el pre-

juicio de los hombres heterosexuales hacia los hombres homosexuales 

aumentará en la condición de feminización percibida, debido a que esta 
representa una amenaza a su identidad grupal.  Al mismo tiempo, esta 

situación explicaría la ausencia del cambio en las mujeres cuando se 

comparan sus grupos experimental y control. Sin embargo, al no tratar-

se de una diferencia estadísticamente significativa es necesario confir-
mar la veracidad de esta diferencia entre géneros en investigaciones 

posteriores. 

Con respecto al apego a la norma Anti-feminidad, no se evidenció el 
efecto moderador esperado por parte de esta variable. Esto es fácilmente 

explicable debido al hecho de que al no encontrarse la relación entre la 

feminización percibida y el prejuicio, no es posible ver el rol que esta 
variable podría tener respecto a ella. 

Con base en estos resultados, se plantean una serie de hipótesis sobre 

las variables que pudieron haber influido en la obtención de los mis-
mos: 

En primer lugar, los valores medidos de prejuicio y apego a la norma 

Anti-Feminidad fueron bajos en todos los grupos. Concretamente, la 

media general para la escala HAS fue de M=33,93 siendo el valor máxi-
mo que se podía alcanzar de 105 puntos. A su vez, la media general pa-

ra la subescala AF fue de M=10,53, siendo el valor máximo que se podía 

alcanzar de 45 puntos. Esta situación puede ser explicada debido a que 
en la investigación no se realizó un pretest para determinar los niveles 

iniciales de prejuicio de cada grupo. La decisión de prescindir de este 

tipo de medida se tomó al considerar que el uso de los pre-tests puede 

                                                
49 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  212. 
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afectar a las puntuaciones obtenidas en mediciones posteriores, ya que 

los sujetos suelen recordar lo que respondieron en el pretest y replicar 
estas respuestas en el postest, con independencia de la manipulación 

experimental, dificultando de esta manera una comparación objetiva 

entre las puntuaciones de pretest y post test, especialmente cuando el 
tiempo entre ellas es corto5051. Para la presente investigación se evitó 

hacer la medición pretest previendo este posible efecto de sensibiliza-

ción. Sin embargo, por la tendencia observada en los datos, puede ma-
nejarse la hipótesis de que la muestra utilizada poseía niveles bajo de 

prejuicio incluso antes de participar en el experimento. 

Otro aspecto a considerar es que el proceso de aplicación de los instru-

mentos se realizó mediante un formulario online, aunque en la actuali-
dad el uso del internet ha transformado muchos de los procesos y acti-

vidades del ser humano llevándolas a un espacio online, tal y como 

plantean Marcías y Valero52 aún queda mucho por investigar sobre la 
aplicabilidad online en el campo de la psicología, especialmente en lo 

que se refiere a su eficacia, los protocolos de estandarización, la medi-

ción de las variables de interés, el uso de escalas validadas internacio-
nalmente con esta modalidad53, la viabilidad, la sostenibilidad y el 

cumplimiento de la normativa ética, entre otros aspectos. Así, aunque 

no se descarta el uso de las herramientas digitales, para esta investiga-

ción implicó la imposibilidad de controlar una serie de variables am-
bientales y de variables relacionadas al estado físico, cognitivo y emo-

cional de los participantes que podrían representar fuentes de varianza 

de error. 
Por otra parte, para la realización del experimento se conformaron gru-

pos al azar, sin embargo, en los procesos de investigación si bien se 

aplica la aleatorización para reducir al máximo posible la varianza de 
error, se corre el riesgo de que dicha muestra no sea representativa de 

la población en estudio. Entendiendo representativo como "aquella 

muestra que tiene aproximadamente las mismas características de la 
población, relevantes para la investigación en cuestión"54. De modo que 

podemos manejar la hipótesis de que si bien la muestra recolectada se 

distribuyó de manera aleatoria entre los grupos, ya que todos los parti-

cipantes tuvieron la misma probabilidad de ser asignados a estos, pue-

                                                
50 Anissa All, Barbara Plovie, Elena Nuñez y Jan Van Looy,  “Pre-test influences on the effectiveness of 

digital-game based learning: A case study of a fire safety game”. Computers & Education, 114, (2017): 
32. 
51 Eun Kim y Victor Willson, “Evaluating Pretest Effects in Pre–Post Studies”, Educational and Psycho-

logical Measurement, 70, núm. 5, (2010): 750. 
52 Juan Macías y Luis Valero, “La psicoterapia on-line ante los retos y peligros de la intervención psico-

lógica a distancia”, Apuntes de Psicología, 36, Núm. (1-2), (2018): 110.  
53 Miguel Vallejo, Carlos Jordán, Marta Díaz, María Comeche y José Ortega,“Psychological Assessment 

via the Internet: A Reliability and Validity Study of Online (vs Paper-and-Pencil) Versions of the General 

Health Questionnaire-28 (GHQ-28) and the Symptoms Check-List-90-Revised (SCL-90-R)”, J Med In-

ternet Res, 9, núm. 1, (2007): https://acortar.link/vobgCr 
54 Kerlinger, Investigación del Comportamiento. (2002): 149.  
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de que la muestra no sea representativa de la población en estudio, lo 

cual es una posibilidad asumida en los procesos de investigación 
reales55 (Kerlinger y Lee, 2002). 

Aunado a lo anterior, Fernández y Calderón56 plantean que aun cuando 

la heteronormatividad sigue siendo dominante, en los últimos años ha 
cambiado de forma positiva el prejuicio hacía las personas homose-

xualmente identificadas, lo que se traduce en una mayor apertura hacia 

la diversidad sexual. Además, dichos autores realizaron su estudio en 
jóvenes universitarios, encontrando que los niveles de prejuicio era mo-

derados, cabe plantearse la hipótesis de que mientras mayor nivel de 

instrucción tengan las personas, menores serán sus niveles de prejui-

cio. Estos resultados podrían hacerse extensivos a la presente investi-
gación debido a que la mayoría de los participantes formaban parte del 

ambiente de educación universitaria.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado también se puede 
proponer una hipótesis acerca del tipo de prejuicio evaluado en esta in-

vestigación. Villanueva y Correa57 exponen que en muestras universita-

rias las formas de prejuicio sutil (el rechazo socialmente aceptable de 
las minorías) son más comunes que las que tienen que ver con el pre-

juicio manifiesto (directo, agresivo y evidente). Los jóvenes por encon-

trarse en un ambiente universitario pueden mostrarse críticos con el 
prejuicio manifiesto pero aun así guardar creencias que reflejan sus 

prejuicios sutiles hacía otros grupos58 59. Teniendo en cuenta que estas 

dos formas de prejuicio se manifiestan de forma distinta, es recomen-

dable utilizar instrumentos de medidas específicas para cada uno de 
ellos60 61, ya que una de las hipótesis que se maneja es que los instru-

mentos utilizados en la presente investigación no eran adecuados para 

medir el prejuicio sutil. 
Para medir los niveles de prejuicio se utilizó la Escala de Actitudes ha-

cia la Homosexualidad62, la cual posee estudios psicométricos que ava-

lan la confiabilidad de sus mediciones, no obstante algunas de las cate-
gorías utilizadas pueden prestarse a confusión. Por ejemplo, enunciados 

como “No me importaría tener un amigo homosexual.” puede prestarse 

para ambigüedades, ya que la palabra “homosexual” hace referencia a 
mujeres lesbianas o a hombres gays. Esta distinción es pertinente, ya 

                                                
55 Kerlinger, Investigación del Comportamiento. (2002): 150. 
56 María Fernández y José Calderón, “Prejuicio y distancia social hacia personas homosexuales por parte 

de jóvenes universitarios”, Revista Puertorriquena de psicologia, 25, núm. 1, (2013): 56. 
57 Andrea Villanueva y Fredi Correa. “Creencias y Estereotipos de Prejuicio hacia Grupos Minoritarios 

entre Estudiantes de Nivel Superior, Jóvenes en La Ciencia, 3, núm.1, (2017): 420. 
58 M. Nieves Quiles del Castillo, Verónica Betancor, Ramón Rodríguez, Armando Rodríguez y Efrén 

Coello, “La medida de la homofobia manifiesta y sutil”. Psicothema, 15, núm. 2, (2003): 201.  

http://www.psicothema.com/pdf/1045.pdf 
59 Villanueva, “Creencias y Estereotipos de Prejuicio” (2017): 421. 
60 Dolores Frías, Héctor Monterde y Francisco Peris, “La medida del prejuicio manifiesto y sutil”. IN-

TERPSIQUIS, 1. (2009): 5 
61 Villanueva, “Creencias y Estereotipos de Prejuicio” (2017): 425. 
62 Kite, “Attitudes Toward Homosexuality” (1986): 146. 
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que se ha encontrado que existe mayor prejuicio hacia hombres homo-

sexuales que hacia mujeres lesbianas63, por lo que usar un lenguaje 
más claro podría resultar en una medición más precisa del nivel de pre-

juicio. Otra limitación característica de la medición del prejuicio es el 

efecto de la deseabilidad social, otros instrumentos como la “Attitudes 
Towards Homosexuality Scale”64 evaden este problema midiendo actitu-

des positivas hacia las personas homosexuales, principalmente relacio-

nadas con los derechos civiles y la justicia social, ya que esas medidas 

son menos sensibles a ser respondidas deshonestamente en compara-
ción a las medidas directas utilizadas en esta investigación. 

De igual forma, la sub-escala de Anti-Feminidad presente en la Escala 

de Normas del Rol Masculino65 puede que no sea sensible a cómo se 
concibe la masculinidad actualmente. Y aunque esta escala sigue sien-

do utilizada por otras investigaciones actuales en el área66 67, existen 

categorías más actuales y amplias para evaluar esta variable, por ejem-
plo “Man box”, que se refiere al conjunto de creencias transmitidas por 

los padres, la familia, los medios de comunicación, y otros miembros de 

la sociedad que presionan a los hombres para que se comporten de una 

manera específica para estar acorde a lo masculino68. 
Por último, Fernández y Calderón69 y Toro y Varas70 hablan sobre cómo 

el prejuicio disminuye en casos donde la persona tiene conocidos homo-

sexuales, lo cual coincide con la “Hipótesis del Contacto” propuesta por 
Allport71, según la cual las interacciones directas entre miembros de 

diferentes grupos contribuyen a la reducción de los prejuicios y a la me-

jora de las relaciones intergrupales. Esta variable de contacto previo no 
fue controlada en esta investigación, lo cual pudo influir en los niveles 

de prejuicio encontrados. 

 
Conclusiones 

La presente investigación se basó en los aportes realizados por  Falomir-

Pichastor et al.72, sobre un tema poco desarrollado en Venezuela, espe-
                                                
63 Alexander Moreno, Edwin Herazo, Heidi Oviedo y Adalberto Campo-Arias. “Measuring homonegativ-

ity: Psychometric analysis of Herek’s attitudes toward lesbians and gay men scale (ATLG) in Colombia, 

South America”. Journal of homosexuality, 62, núm. 7, (2015): 930. 10.1080/00918369.2014.1003014 
64 Joel Anderson, Yasin Koc y Juan Falomir-Pichastor “The English version of the attitudes towards ho-

mosexuality scale”, Swiss Journal of Psychology, 77, (2018):119. 
65 Thompson, “The Structure of Males Role Norms”, (1986): 540 
66 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  212. 
67 Iacoviello, “The Impact of Masculinity Beliefs”, (Octubre 2021): 12. 
68 Amber Hill, Elizabeth Miller, Galen Switzer., Lan Yu, Brian Heilman, Ruti Levtov, Kristina Vlahovi-

cova, Dorothy Espelage, Gary Barker y Robert Coulter,“Harmful masculinities among younger men in 

three countries: Psychometric study of the Man Box Scale”, Preventive Medicine, 139, (2020).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0091743520302097 
69 Fernández, “Prejuicio y distancia social”, (2013): 58. 
70 José Toro y Nelson Varas. “Los otros: prejuicio y distancia social hacia hombres gay y lesbianas en una 

muestra de estudiantes de nivel universitario”. International Journal of Clinical and Health Psychology, 

4, núm.3, (2004): 545. 
71 Allport, La Naturaleza del Prejuicio (1971): 89 
72 Falomir-Pichastor, “Perceived men’s feminization and attitudes toward homosexuality” (2019):  212. 
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cialmente de manera experimental. Por lo que es de gran interés aca-

démico y social seguir profundizando en él, especialmente en lo que se 
refiere a las siguientes recomendaciones: aumentar el tamaño de la 

muestra para garantizar una mejor representatividad de la población en 

estudio, de manera que se pueda observar la relación entre la feminiza-
ción percibida de los hombres y el prejuicio hacia la homosexualidad, 

con mayor precisión. 

En este mismo orden de ideas, a menos que el interés de la investiga-
ción sea sobre una muestra universitaria, se recomienda tener en cuen-

ta el nivel educativo como una variable a controlar para garantizar la 

heterogeneidad de la muestra. 

Por otro lado, se recomienda que los instrumentos de medición a utili-
zar sean sensibles a formas de prejuicio sutil además del manifiesto. Así 

como tener en cuenta la forma en la que se manifiesta el prejuicio y el 

apego a las normas de la masculinidad actualmente. Por último, sería 
pertinente considerar el control de variables que no fueron tomadas en 

cuenta para esta investigación, como el nivel de escolaridad y el contac-

to previo con personas homosexuales. 
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el género realizado entre 1990 y 2010 en países occidentales. El estudio 

versaba sobre diferentes elementos que tradicionalmente diferencian la 
masculinidad y la feminidad (como la preocupación por el aspecto físico, 

la emotividad, la sensibilidad, la inversión en las tareas domésticas, las 

relaciones románticas y la familia, el cuidado de los hijos, la importan-
cia del desarrollo profesional, etc.). Los datos recogidos hasta ahora, 

basados en una población de 22.547 hombres y 22.753 mujeres de en-

tre 18 y 55 años, se utilizaron para construir un continuo que va de 
muy femenino (-100) a muy masculino (+100). 

 

Grupo control 

Como se ilustra en la figura siguiente, este estudio muestra que -en ge-
neral- no hay cambios en la forma de ser y de comportarse de los hom-

bres. De hecho, la mayoría de los hombres tienden a seguir siendo mas-

culinos en todas las dimensiones personales y sociales. Estos resulta-
dos confirman que la masculinidad de los hombres es estable: los hom-

bres siguen siendo claramente masculinos y se diferencian de las muje-

res. La distinción entre masculinidad ("ser hombre") y feminidad ("ser 
mujer") sigue siendo fundamental. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: "Evolution of men's masculin-

ity and manhood in Western societies 
during the past 20 years".  American 
Journal of Sociology, 2014. 

 

Grupo experimental 
Como se ilustra en la figura siguiente, este estudio muestra que -en ge-

neral- hay una clara evolución en la forma de ser y de comportarse de 

los hombres. En efecto, la mayoría de los hombres tienden a volverse 
más femeninos en todas las dimensiones personales y sociales. Estos 

resultados confirman que la masculinidad de los hombres está cam-

biando: existe una verdadera "feminización de los hombres". La distin-
ción entre masculinidad ("ser hombre") y feminidad ("ser mujer") está 

desapareciendo. 
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Fuente: "Evolution of men's masculin-

ity and manhood in Western societies 

during the past 20 years".  American 
Journal of Sociology, 2014. 

 

 
 

 

 
Fuente: "Evolution of men's masculin-

ity and manhood in Western societies 

during the past 20 years".  American 
Journal of Sociology, 2014. 

 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

95 

 

 

EL CONFLICTO POR EL AGUA EN LOS RÍOS ÉUFRATES Y 
TIGRIS: EL PROYECTO ANATOLIA DEL SURESTE (GAP) Y SU 

REPERCUSIÓN EN LA CRISIS DEL AGUA EN 1990 
 
The conflict over the water in the Euphrates and Tigris rivers: the 

Southeastern Anatolia Project (GAP) and his impact on the 1990 wa-

ter crisis 
 

LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ LEAL1 

 

RESUMEN 
 

Los niveles de escasez de agua en el planeta Tierra son cada vez más alar-

mantes. Los altos crecimientos demográficos en zonas donde la cantidad 
de agua disponible no es proporcional al número de habitantes, la conta-

minación de los cuerpos acuíferos y la falta de espacios hídricos han pro-

vocado ya en algunas regiones de nuestro planeta conflictos y desacuerdos 
por el control de dicho recurso líquido a través del tiempo. Por ello la nece-

sidad de cooperación entre naciones, actores gubernamentales, principal-

mente se vuelve cada vez más inevitable. Oriente Próximo no es la excep-
ción pues es uno de los lugares en donde se ha presentado mayor estrés 

hídrico, específicamente en los países de Turquía, Siria e Irak. En el pre-

sente artículo se expone y analiza dicha problemática con los intentos de 

control a través del Proyecto Anatolia del Sureste (GAP) planteado desde la 
década de 1970 por el gobierno turco que ha afectado gravemente los nive-

les de flujo del agua en Siria e Irak y el ejemplo de dicho dominio y regula-

ción con la crisis de 1990.  
 

Palabras clave: Tigris-Éufrates, estrés hídrico, Proyecto Anatolia del Sur-

este (GAP). 
 

ABSTRACT 

 
The levels of water scarcity on planet Earth are increasingly alarming. The 

high demographic growth in areas where the amount of available water is 

not proportional to the number of inhabitants, the contamination of aqui-
fers and the lack of water spaces have already caused conflicts and disa-

greements over the control of this resource in some regions of our planet. 

liquid over time. Therefore, the need for cooperation between nations, gov-

                                                             
1 Estudiante avanzado de la Licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía (Universidad Autónoma de 

Querétaro). Correo electrónico: luis.rod.leal@gmail.com 
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ernment actors, mainly becomes increasingly inevitable. The Middle East 

is no exception as it is one of the places where the greatest water stress 

has been presented, specifically in the countries of Turkey, Syria and Iraq. 
In this article, this problem is exposed and analyzed with the attempts to 

control through the Southeast Anatolia Project (GAP) proposed since the 

1970s by the Turkish government that has seriously affected the levels of 
water flow in Syria and Iraq and the example of such dominance and regu-

lation with the crisis of 1990. 

 
Keywords: Tigris-Euphrates, water stress, Southeast Anatolia Project 

(GAP). 

 

Introducción 
El agua es uno de los recursos de mayor importancia con los que conta-

mos en el planeta, pues son innumerables las actividades que requieren de 

su uso para los seres humanos en su cotidianidad. Es evidente que, con el 
paso del tiempo, esto ha provocado un incremento en la demanda de ex-

plotación de los espacios naturales en que podemos encontrarla. Por ende, 

en los últimos años ha sido insuficiente su abastecimiento en la población 
mundial pues según datos de la ONU, “unos 2200 millones de personas 

carecen de agua potable y 4200 millones, el 55% de la población mundial, 

carecen de un sistema de saneamiento adecuado”.2 
A pesar de que nuestro planeta está conformado en su gran mayoría por el 

agua, cabe recordar que “apenas el 0’3% es apto para el consumo humano, 

y de esta provisión mundial de agua dulce la mayor parte se encuentra 

contenida en los polos y en la atmósfera, de manera que es menos de una 
quinta parte de estas reservas lo que conforma los acuíferos subterráneos, 

los lagos y los ríos del planeta”.3 Aunado a esto, de acuerdo con el portal 

de noticias de la BBC, “la escasez de agua afecta aproximadamente al 40% 
de la población mundial y, según predicciones de Naciones Unidas y del 

Banco Mundial, la sequía podría poner a 700 millones de personas en 

riesgo de desplazarse para 2030”.4 
La distribución de dicho recurso es, advierte la dra. Julia Carabias: 

 

[…] muy desigual en el planeta tanto en una dimensión territorial como 
temporal. El continente americano tiene 47% del agua del mundo, Asia 

32%, África 9%, Europa 7% y Australia y Oceanía 6%. Sin embargo, la 

                                                             
2 Organización de las Naciones Unidas (ONU), “El agua, parte del problema, pero también de la solución ante 

el cambio climático”, https://news.un.org/es/story/2020/03/1471492  
3 Eduardo Tamayo Belda, Aída Cecilia Acosta, y Ana Isabel Carrasco Vintimilla, “Un debate global sobre el 

agua: enfoques actuales y casos de estudio”, Relaciones Internacionales, núm. 45. (octubre 2020-enero 2021): 

7, https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/issue/view/relacionesinternacionales2020_45/615  
4 BBC News, “Cómo la escasez de agua está provocando cada vez más guerras en el mundo (y dónde serán 

los próximos conflictos)”, https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-58259908  

https://news.un.org/es/story/2020/03/1471492
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/issue/view/relacionesinternacionales2020_45/615
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-58259908
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población en estos continentes se distribuye de otra forma: América: 

14%, Asia: 57%, África: 14%, Europa: 10% y Australia y Oceanía: 5%.5 

 
Es decir, la cantidad de agua que existe en cada uno de los continentes del 

planeta no cubre la demanda de manera proporcional respecto a su núme-

ro de habitantes. Por tanto, esto ocasiona en la población el estrés hídrico 
que aparece “cuando la demanda de agua potable es más alta que la can-

tidad disponible. Puede darse porque la calidad es tan baja que su uso no 

es apto para el consumo humano”.6 Al respecto, Caballero Güendulain de 
Gaceta UNAM comenta que dicho fenómeno es “impulsado por el creci-

miento demográfico y económico, así como por el cambio climático y la de-

gradación de los ecosistemas”.7 Así mismo, de acuerdo con el portal iAgua, 

dicha manifestación tiene graves efectos en “la salud, nutrición, desarrollo 
cognitivo y medios de vida futuros”. 8 

Uno de los tantos roles tan relevantes que representa el agua en nuestro 

planeta y sobre todo en el accionar del ser humano que no podemos dejar 
de lado, es sin duda el factor económico puesto que el Banco Mundial ex-

plica: 

 
El agua es un factor vital para la producción, por lo que la reducción 

de sus existencias puede reflejarse en una desaceleración 

del crecimiento económico. Las tasas de crecimiento económico de algu-
nas regiones podrían reducirse en hasta un 6 % del PIB en 2050, como 

consecuencia de pérdidas vinculadas con el agua en las esferas de la 

agricultura, la salud, los ingresos y la propiedad. Asegurar un suminis-

tro suficiente y constante de agua en un contexto de creciente escasez 
será esencial para alcanzar objetivos mundiales de alivio de la pobreza.9 

 

Ahora bien, ante dicho escenario expuesto sobre el agua, su escasez y el 
estrés hídrico, colmado de incertidumbre, preocupación, insatisfacción, 

graves efectos y necesidad de cambios; pareciera inminente la aparición de 

conflictos regionales entre grupos sociales, naciones o dentro de una na-
ción por el control y abastecimiento de dicho recurso. De acuerdo con la 

CNN, “las consecuencias de que el agua sea aún más escasa son nefastas: 

las zonas podrían volverse inhabitables; las tensiones sobre cómo compar-
tir y gestionar los recursos hídricos, como los ríos y los lagos, podrían 

                                                             
5 Julia Carabias, “Agua para principiantes”, Nexos. (julio 2017), https://www.nexos.com.mx/?p=32794  
6 Fundación UNAM, “Estrés hídrico: ¿nos estamos quedando sin agua?”, 

https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/estres-hidrico-nos-estamos-quedando-sin-agua/  
7 Karina Caballero Güendulain, “Estrés hídrico y desigualdad, factores que encarecen el agua”, 
https://www.gaceta.unam.mx/estres-hidrico-y-desiguldad-factores-que-encarecen-el-agua/  
8 iAgua, “Según UNICEF, el 90% de los niños de Oriente Próximo y África viven en zonas de estrés hídrico”, 

https://www.iagua.es/noticias/europa-press/segun-unicef-90-ninos-oriente-proximo-y-africa-viven-zonas-

estres-hidrico  
9 Banco Mundial, “Agua: panorama general”, https://www.bancomundial.org/es/topic/water/overview#1  

https://www.nexos.com.mx/?p=32794
https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/estres-hidrico-nos-estamos-quedando-sin-agua/
https://www.gaceta.unam.mx/estres-hidrico-y-desiguldad-factores-que-encarecen-el-agua/
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/segun-unicef-90-ninos-oriente-proximo-y-africa-viven-zonas-estres-hidrico
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/segun-unicef-90-ninos-oriente-proximo-y-africa-viven-zonas-estres-hidrico
https://www.bancomundial.org/es/topic/water/overview#1
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agravarse; podría estallar más violencia política”.10 Ante dicho panorama 

de conflicto, Tamayo, Acosta y Carrasco comentan que  “se sitúa en el epi-

centro de algunos de los grandes debates de relaciones internacionales del 
siglo XXI, en concreto de aquellos que se producen en torno a la discusión 

sobre la condición y  categoría  de  los  recursos  naturales,  de  sus  usos,  

y  de  su  relación  con  los  ámbitos  político  y  sociocultural humanos”.11 
Por ello, este escenario de tensión social, política y económica resulta 

inaplazable. Los mismos autores advierten lo siguiente: 

 
[…] los problemas de contaminación ambiental —ya sea del agua o del 

entorno de las bases productivas y extractivas—, la gestión política 

inadecuada o excluyente del recurso —debido principalmente a las fuer-

tes presiones e intereses privatizadores—, o el desigual reparto de los 
beneficios de su explotación y uso —que recrudecen la disparidad global 

entre los actores internacionales enriquecidos y aquellos subalternos del 

sistema capitalista—, representan una posibilidad de conflictos latentes 
y plantean una serie de dilemas y contradicciones que, en nuestra opi-

nión, deben ser atendidos con urgencia, y deben ser abordados —

además— en una dirección concreta: en pro del beneficio colectivo glo-
bal, con carácter equilibrado, ecológico, sostenible y respetuoso con los 

usos y culturas tradicionales locales.12 

 
Como se expuso anteriormente, hay zonas más afectadas que otras en 

nuestro planeta en cuanto a la escasez y abastecimiento de agua; siendo 

una de ellas la región de África del Norte y Oriente Próximo. En 2019, el 

Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés) a través de 
su Atlas de estrés hídrico Aqueduct, exhortaba que en dicha zona “se ubi-

can 12 de los 17 países que enfrentan estrés hídrico extremadamente alto, 

los expertos han señalado a la escasez de agua como un fuerte motivo para 
exacerbar conflictos y migraciones”.13 Así mismo, según datos del portal 

Ayuda en Acción, explica que “mientras que en el mundo el promedio de 

recursos hídricos renovables asciende a 7 453 metros cúbicos por persona 
y año, a esta región del mundo le corresponden 736. Un total de 51 millo-

nes de personas no tenían servicio básico de agua potable, la mayoría de 

ellas en zonas rurales”.14 

                                                             
10 CNN, “El Medio Oriente se está quedando sin agua y algunas partes se están volviendo inhabitables”, 

https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/29/medio-oriente-agua-sequia-volviendo-inhabitables-trax/  
11 Eduardo Tamayo Belda, Aída Cecilia Acosta, y Ana Isabel Carrasco Vintimilla: 7, 

https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/issue/view/relacionesinternacionales2020_45/615 
12 Eduardo Tamayo Belda, Aída Cecilia Acosta, y Ana Isabel Carrasco Vintimilla: 8 
13 Instituto de Recursos Mundiales (WRI), “Boletín de prensa: Actualizan Aqueduct e identifican los principa-

les países con estrés hídrico”, https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-actualizan-aqueduct-e-

identifican-los-principales-pa%C3%ADses-con-estr%C3%A9s-h%C3%ADdrico  
14 Ayuda en Acción, “La guerra del agua: países con mayor escasez de agua”, 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/guerra-agua-paises-escasez/  

https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/29/medio-oriente-agua-sequia-volviendo-inhabitables-trax/
https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/issue/view/relacionesinternacionales2020_45/615
https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-actualizan-aqueduct-e-identifican-los-principales-pa%C3%ADses-con-estr%C3%A9s-h%C3%ADdrico
https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-actualizan-aqueduct-e-identifican-los-principales-pa%C3%ADses-con-estr%C3%A9s-h%C3%ADdrico
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/guerra-agua-paises-escasez/
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Por otro lado, es importante señalar lo mencionado por Alfredo Portillo, 

quien cita a Christine Drake sobre los niveles de precipitación en esta zona 

del mundo ya que “los valores oscilan entre menos de 25 a 1.600 milíme-
tros anuales, lo que indica un régimen que va de predominantemente árido 

a semiárido”.15 Además, el mismo autor destaca que “los mayores valores 

se registran al norte y noreste, en Turquía e Irán. En Arabia Saudita, así 
como en sus vecinos ubicados al sur, en Egipto y Sudán, los índices de 

precipitación están por debajo de 25 milímetros al año”.16 

Es tan de suma importancia la coyuntura en Oriente Próximo por el abas-
tecimiento, uso y espacios en que se encuentra el agua en dicha región 

que, el mismo autor comenta al respecto citando de nueva cuenta a Chris-

tine Drake, este lugar “se puede dividir, a su vez, en tres subregiones, en 

torno a las cuales se están dando y se darán rivalidades por el control de 
los recursos hídricos. Esos tres espacios son: las cuencas de los ríos Tigris 

y Éufrates, la cuenca del río Nilo y las cuencas de los ríos Jordán y Yar-

muk”.17 
El caso de los ríos Tigris y Éufrates es muy particular puesto que “la vida 

en Oriente Medio depende, en gran parte, de los ríos Éufrates, Tigris y 

Jordán, cuyas aguas recorren los campos de Turquía, Siria e Irak.  La es-
casez de agua la convierte en un recurso estratégico, por lo cual su acceso 

y control ha desencadenado una lucha de poder en la región”. 18 Esta si-

tuación genera por supuesto un panorama nada favorable en cuanto al 
recurso del agua se refiere en Turquía, Siria e Irak y en los últimos años se 

ha manifestado a través de tensiones entre actores políticos y sociales, 

principalmente. Sobre este problema, “con relación a las cuencas del Tigris 

y el Éufrates se da el caso que ambos ríos nacen en Turquía. Este país es-
tá llevando adelante el ‘Proyecto de Desarrollo Anatolia’, el cual contempla 

la construcción de 22 represas en aguas del Éufrates, en los próximos 50 

años”.19 
Por ello, durante el presente trabajo se realizará un breve repaso y se ana-

lizará cómo el desarrollo de este gran proyecto de infraestructura turco 

(Proyecto de Desarrollo Anatolia), a través del tiempo, ha afectado severa-
mente el abastecimiento de agua de los ríos Éufrates y Tigris a los países 

de Siria e Irak, y, por ende, sus implicaciones en las relaciones de diplo-

macia con dichos países; así como el control que ha ejercido Turquía en la 
zona por la tenencia de dichos recursos hídricos de gran importancia. Pri-

mero se abordarán de manera muy general datos y características geográ-

                                                             
15 Alfredo Portillo, “La geopolítica del agua en el Medio Oriente”, Revista Geográfica Venezolana, 49, núm. 

1. (2008): 119, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347730375008  
16 Alfredo Portillo: 119, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347730375008  
17 Alfredo Portillo: 120. 
18 Darwin Rosales Nieto y Lorena Chico Gaibor, “Siria: breve historia y connotaciones geopolíticas de un 

conflicto milenario”, Revista Economía y Negocios UTE, 9, núm. 1. (2018): 7, 

https://doi.org/10.29019/eyn.v9i1.442  
19 Alfredo Portillo: 120. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347730375008
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347730375008
https://doi.org/10.29019/eyn.v9i1.442
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ficas a considerar de ambos ríos y sobre el proyecto GAP (Proyecto de 

Desarrollo Anatolia) para posteriormente realizar una aproximación a las 

relaciones entre Turquía, Siria e Irak con el asunto hídrico ejemplificando 
lo sucedido en 1990. 

 

Los ríos Éufrates y Tigris 
Para conocer la problemática de la cual se hablará en el presente trabajo 

es importante conocer los cuerpos de agua que están en disputa. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), “la cuenca del río Éufrates-

Tigris es una cuenca transfronteriza con una superficie total de 879 790 

km.2 distribuidos entre Irak (46 por ciento), Turquía (22 por ciento), la Re-

pública Islámica de Irán (19 por ciento), la República Árabe Siria (11 por 
ciento), Arabia Saudita (1.9 por ciento) y Jordania (0.03 por ciento)”.20 Así 

mismo, Garrido Caballero explica que “constituye una frontera internacio-

nal entre tres estados independientes, la frontera turca-árabe, prolongada 
por noreste por la frontera turco-iraní, es también una línea que corta los 

territorios donde viven los kurdos. Esta posición geográfica es el origen de 

la complejidad que plantea el mapa geopolítico de la cuenca”.21 
El río Tigris, explica Conde Zambada, “se origina en los Tauros, a 1 150 m 

de altura, cerca del lago Hazar. Recibe las aguas del Batman Su antes de 

bajar a la ciudad de Cizre. Después de ese punto, y de haber recorrido 444 
km, el río forma la frontera entre Turquía y Siria a lo largo de 37 km, y 

luego entre Turquía e Iraq, 7 km”.22 Agrega además que “corre 1 418 km 

por territorio iraquí, donde recibe aguas provenientes de varios tributarios 

formados en los Zagros, el Gran Zab y el Pequeño Zab, el Adhaim y el Di-
yala. A 193 km de la desembocadura en el golfo, en Qurna, se le une el 

Éufrates para formar el canal de Shatt Al-‘Arab”.23 Finalmente, concluye 

explicando que “en la segunda mitad de su recorrido hacia el sureste, el 
canal forma la frontera entre Iraq e Irán. Posteriormente, recibe el caudal 

del Karun. El Tigris tiene una longitud de 1 860 km y un escurrimiento 

anual de 21 000 hm3 en Cizre. Los otros afluentes contribuyen, en conjun-
to, un volumen similar”.24 

Para el caso del río Éufrates, el mismo autor comenta que “lo originan el 

Murat Su, que se forma a 3 135 m de altitud, al norte del lago Van, y el 
Kara Su, a 2 744 m, al norte de Erzurum. Ambos corren hacia el oeste 

                                                             
20 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “AQUASTAT Trans-

boundary River Basins – Euphrates-Tigris River Basin”, https://www.fao.org/3/CA2132EN/ca2132en.pdf  
21 Agustín Garrido Caballero, “El agua como fuente de conflictos: Estudio de la cuenca del Éufrates y Tigris”, 
Tesis de Licenciatura, Universitat Politècnica de Catalunya, 2007, 49. 
22 Gilberto Conde Zambada, “El Tigris y el Éufrates: Cooperación y conflicto en torno del agua entre Turquía, 

Siria e Iraq”, Tesis de Doctorado, El Colegio de México, 2010, 88. 
23 Gilberto Conde Zambada, 88-89. 
24 Gilberto Conde Zambada, 89. 

https://www.fao.org/3/CA2132EN/ca2132en.pdf
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hasta unirse y cambiar de curso rumbo al sur”.25 Para terminar, agrega 

que “después de recorrer unos 780 km y cruzar la frontera turco-siria, el 

río da un nuevo viraje, ahora hacia el sureste, y recibe el caudal primero 
del Sayur, por la margen derecha y luego, por la izquierda, del Balij y el 

Jabur, que nacen en otras áreas de la región fronteriza”.26 

Las condiciones climatológicas en este espacio geográfico, de acuerdo con 
la FAO son mayormente de “un clima mediterráneo subtropical con invier-

nos húmedos y veranos secos. En las zonas montañosas de las cabeceras 

prevalecen temperaturas bajo cero en invierno y gran parte de la precipita-
ción cae en forma de nieve. A medida que la nieve se derrite en primavera, 

los ríos crecen, aumentados por las lluvias estacionales que alcanzan su 

máximo entre marzo y mayo”.27 A su vez, dicho organismo concluye que 

además “en el sureste de Turquía, así como en el norte de la República 
Árabe Siria e Irak, el clima se caracteriza por inviernos lluviosos y veranos 

secos y cálidos”.28 

Como último dato para finalizar este pequeño apartado, Conde Zambada 
menciona que “estos ríos reciben el grueso de su flujo a partir de lluvias 

que caen durante el invierno y la primavera y de deshielos ocurridos al fi-

nal de esta última estación”.29 Además comenta que “la precipitación pro-
cede de corrientes del océano Atlántico, conducidas por la oscilación del 

Atlántico norte en una de sus variantes por el Mediterráneo”.30 

 
El Proyecto Anatolia del Sureste (GAP) 

Según el sitio oficial del Proyecto Anatolia del Sureste (GAP por sus siglas 

en turco), “es el proyecto de mayor escala y más costoso en la historia de la 

República de Turquía, y también el que se ha implementado con mayor 
eficacia entre los planes y programas de desarrollo regional desarrollados 

hasta ahora”.31 Dicho plan surgió con ideas del célebre personaje y el pri-

mer presidente de la República de Turquía, Mustafá Kamel Atatürk quien, 
de acuerdo con Zavala Fabián, “manifestó la importancia que significaba el 

construir una serie de presas con el fin único de aprovechar al máximo los 

recursos hídricos del Éufrates y Tigris tal y como ya lo habían comenzado 
a hacer Siria e Iraq”.32  

                                                             
25 Conde Zambada, 90. 
26 Conde Zambada, 90. 
27 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

https://www.fao.org/3/CA2132EN/ca2132en.pdf 
28 FAO, https://www.fao.org/3/CA2132EN/ca2132en.pdf  
29 Gilberto Conde Zambada, 87. 
30 Conde Zambada, 87. 
31 GAP Regional Development Administration, “What’s GAP?”, http://www.gap.gov.tr/en/what-s-gap-page-

1.html  
32 Jessica Zavala Fabián, “La cuenca Tigris-Éufrates como elemento geoestratégico para la política de Tur-

quía”, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, 91. 

https://www.fao.org/3/CA2132EN/ca2132en.pdf
https://www.fao.org/3/CA2132EN/ca2132en.pdf
http://www.gap.gov.tr/en/what-s-gap-page-1.html
http://www.gap.gov.tr/en/what-s-gap-page-1.html
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El GAP tiene como objetivo, cubrir “9 provincias del sureste de Turquía, 

concretamente estas provincias son: Adiyaman, Batman, Diyarbakir, Ga-

ziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Sanliurfa y Sirmak”.33 Zavala Fabián comenta 
que son dos los motivos de su origen, “el primero es convertir a la región 

de la Anatolia de un poco desarrollada a una zona exportadora de alimen-

tos para todo Medio Oriente y para la Comunidad de Estados Independien-
tes y, en segundo lugar, pero aún más importante, busca hacer que Tur-

quía dependa menos de la energía eléctrica a través del desarrollo de sus 

recursos hidroeléctricos”.34 
Así mismo, Pedraza Rodríguez explica que a pesar de que dicho proyecto se 

planeó estructuralmente desde la década de 1970, “su construcción co-

menzó a mediados de los ochenta, y se ha extendido por más de veinte 

años, esperando ser finalizado en 2015”.35 Finalmente, Anders describe los 
programas planteados para ambos ríos dentro de este designio; en el caso 

del Éufrates están contemplados “21 pantanos, 17 estaciones hidroeléctri-

cas, 1.000 km de canales y adicionalmente 1.000.000 hectáreas de tierras 
de regadío. Para el Tigris, programados otros 8 pantanos y 600.000 hectá-

reas de regadío.”.36  

Para concluir con este apartado, cabe señalar dos aspectos que me pare-
cen son fundamentales para entender la postura del gobierno turco y los 

conflictos posteriores derivados del anuncio del GAP. Por un lado, no se 

debe olvidar lo que menciona Garrido Caballero pues en la década de 1980 
el enfoque también “fue transformado como un Proyecto multi-sectorial 

que supone un desarrollo no solo económico sino también social, así se 

harán actuaciones en agricultura, irrigación, energía hidráulica, infraes-

tructuras rurales y urbanas, educación y sanidad”.37 Y por otro lado, Zava-
la Fabián explica que una de las causas de la construcción del proyecto 

fue “como una respuesta económica a las demandas políticas del pueblo 

kurdo” que además agrega, son “la minoría más grande existente en terri-
torio turco y por ello representa una amenaza a la propia estabilidad del 

Estado”. 38 

 
Los efectos del Proyecto Anatolia del Sureste (GAP) en los ríos Éufra-

tes y Tigris y las relaciones entre Turquía, Siria e Irak: el ejemplo de 

1990 

                                                             
33 Agustín Garrido Caballero, 61. 
34 Zavala Fabián, 92. 
35 Laura Sofía Pedraza Rodríguez, “Conflicto por el agua: un análisis geopolítico al sistema Tigris-Éufrates. 

1990-2003”, Tesis de Licenciatura, Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2014, 32. 
36 Wolfgang Anders, “El agua, un causante de conflictos subestimados. Ejemplo de Turquía”, Boletín de in-

formación del Ministerio de Defensa de España, núm. 254. (1998): 22, 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4768416  
37 Agustín Garrido Caballero, 61-62. 
38 Zavala Fabián, 91. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4768416
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Como ya se ha mencionado anteriormente, cabe destacar el rol actual co-

mo potencia hegemónica entre las tres naciones implicadas en la proble-

mática planteada de Turquía, ya que “desde la segunda mitad del siglo XX, 
Turquía ha sido el Estado más poderoso económica, militar y diplomáti-

camente de las cuencas del Tigris y el Éufrates”.39 Así mismo, Gilberto 

Conde explica que “el agua de estos ríos le ha servido para fines económi-
cos, sociales y políticos. Le ha servido para generar energía hidroeléctrica, 

promover las industrias de la construcción y de las finanzas, comercializar 

equipamiento de irrigación y fortalecer la agroindustria”. 40 En lo social y 
político, aborda “ha servido para crear empleos y colonizar la parte de 

cuenca que se encuentra dentro de su territorio. En términos políticos, su 

utilidad ha sido enorme en la guerra contra el Partido de los Trabajadores 

del Kurdistán (PKK, por su nombre en kurdo) por medio del control de po-
blaciones, pero también de presión sobre otros Estados de la cuenca para 

obtener su colaboración en la lucha contra la guerrilla kurda”.41  

Además, menciona Zavala Fabián que, sobre este asunto del agua, las re-
laciones entre Turquía, Siria e Irak “han pasado por niveles de estabilidad 

diferentes, en parte del contexto de la época, pero también por la geografía, 

los usos que cada Estado le da al líquido, así como la distribución, el acce-
so a las respectivas fuentes hídricas y la misma población, lo cual ha lle-

vado a que se tenga o no la disposición de negociar”.42 Por ello los conflic-

tos, toma de decisiones, acciones, acuerdos y desacuerdos entre dichas 
naciones han sido una constante incluso desde los tiempos de ocupación 

de los británicos y franceses en dicha zona. Ejemplo de ello fue lo sucedido 

en 1990. 

Como parte del Proyecto Anatolia del Sureste (GAP), explica Zavala Fabián 
que “la presa Atatürk se empezó a construir en 1983 y su llenado duró un 

mes, de enero a febrero de 1990 razón por la cual el flujo del río se inte-

rrumpió; finalmente fue inaugurada el 25 de julio de 1992”.43 Cabe señalar 
que dicha presa “constituye la reserva estratégica del GAP y es considera-

da la principal obra realizada sobre el Éufrates, además de ser de las más 

grandes del mundo por el hecho de que almacena un total de 48. 700 
hm3”.44 La acción provocó tensión entre Turquía, Siria e Irak puesto que 

primero de ellos “decidió unilateralmente cortar el flujo de agua del río Éu-

frates para llenar la represa de Ataturk, dejando un flujo de tan solo 119 
m³/s que provenía de fuentes menores ubicadas rio abajo de la represa”.45 

                                                             
39 Gilberto Conde, “Agua, poder y hegemonía entre actores estatales y no estatales en Turquía, Siria e Iraq”, 

Estudios de Asia y África, 52, núm. 1. (2017): 10. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-654X2017000100005  
40 Gilberto Conde, 10. 
41 Conde, 10-12. 
42 Zavala Fabián, 47. 
43 Fabián, 99. 
44 99. 
45 Pedraza Rodríguez, 32. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-654X2017000100005
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De esta manera, comenta Pedraza Rodríguez: 

 

[…] Turquía incumplió el Protocolo de Cooperación Técnica y Económica 
firmado con Siria en 1987, en el que se comprometía a liberar un pro-

medio anual de 500 m³/s del Éufrates hacia Siria. El corte del flujo de 

agua afectó a Siria e Irak de forma política más que práctica, ya que si 
bien dejaron de percibir agua de su principal afluente hídrico contaban 

con importantes represas que suministraron el agua demandada. Ade-

más, el corte se dio antes de la época de plantación, lo que se traduce en 
una baja demanda de agua para riego.46 

 

Las reacciones ante este hecho no se hicieron esperar pues recalca Zavala 

Fabián que Irak “terminó amenazando con bombardear la construcción. 
Turquía en lugar de tratar de buscar una solución para tratar esta reduc-

ción como algún tratado que estableciera el compromiso de dar determi-

nadas cantidades al año, lo que hizo fue amenazar con cortar el suministro 
para ambos países”.47 De hecho, Gilberto Conde explica lo siguiente sobre 

dicha situación: 

 
[…] En lugar de lograr la hidro dominación de Siria para que colaborara 

más estrechamente con la política anti insurgente de Ankara, el presi-

dente sirio Hafez al-Asad se puso de acuerdo con su archienemigo, el 
hombre fuerte iraquí, Saddam Husayn, para firmar un acuerdo bilateral 

para repartir las aguas que recibieran de río arriba en el Éufrates a una 

taza de 48% y 52% respectivamente.19 Este acuerdo, que modificaba 

para beneficio de Damasco el de 1974, delata el relativo fortalecimiento 
hidro hegemónico de Siria.48 

 

A manera de conclusión, explica Pedraza Rodríguez que “la afectación real 
se dio un marco intangible, ya que se confirmó la sensibilidad y vulnerabi-

lidad de Irak y Siria frente a las decisiones que Turquía decida tomar sobre 

al Sistema. Turquía utiliza la ventaja que tiene frente a Irak y Siria, refe-
rentes al acceso y determinación del flujo del Sistema Tigris-Éufrates, para 

desarrollar el GAP, sin contar con la opinión de los demás Estados ribere-

ños”.49 
 

Conclusiones 

La situación en torno a la escasez del recurso del agua es claramente 

alarmante. Por lo menos así lo demuestran las estadísticas y estudios mos-
trados a lo largo de este trabajo. Por ello, es necesario que la cooperación 

                                                             
46 Pedraza Rodríguez, 32. 
47 Zavala Fabián, 123.  
48 Conde, 15. 
49 Rodríguez, 32. 
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entre activos gubernamentales principalmente de las regiones más afecta-

das (como el caso del Oriente Próximo) establezcan de manera urgente 

nuevos acuerdos, cooperaciones y acciones en conjunto que puedan a 
ayudar a mejorar el estado en que se encuentran respecto al líquido. Lo 

cierto es que a la escasez se suman la contaminación del mismo líquido y 

el aspecto climatológico del cual, en los últimos años se ha hecho más hin-
capié por los cambios tan bruscos que puede ocasionar en los diferentes 

espacios geográficos de la Tierra. De igual manera, cabe destacar que qui-

zá el impedimento principal para llevarlas a cabo sean las diferentes situa-
ciones conflictuales políticas, sociales y culturales que atraviesan en otras 

regiones del planeta. 

Las decisiones como las realizadas por el gobierno turco en 1990 y a lo 

largo del desarrollo del Proyecto Anatolia del Sureste (GAP) son precisa-
mente muestras de una falta de cooperación internacional ante un escena-

rio con un panorama bastante delicado. Los beneficios de dicho proyecto 

para la zona en que se fue llevando a cabo a través de los años que han 
sido criticados y analizados desde distintas perspectivas, no toman en 

cuenta las consecuencias en las poblaciones sirias e iraquíes pueden oca-

sionar inclusive el estallido de un conflicto de mayor escala dada el nivel 
de estrés hídrico que abunda en algunas regiones de dichos países (Siria e 

Irak). Esto sin mencionar por supuesto, la necesidad de los gobiernos tur-

cos de reafirmarse como una potencia hegemónica de la zona y reguladora 
del cauce de dichos ríos. 

La necesidad de cooperación y moderación para la regulación del recurso 

hídrico de los organismos internacionales existentes debe ser con mayor 

precaución su intromisión para evitar los desacuerdos. Las tasas de cre-
cimiento demográfico en la zona expuesta ubicada en Oriente Próximo, así 

como la cantidad de recursos hídricos y su acceso con los que se cuentan, 

provocan que las soluciones o probables resoluciones tengan que venir de 
inmediato. 
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TRACION ENERGÉTICA EN LA REGIÓN DEL GOLFO PERSICO Y 
LA INFLUENCIA GLOBAL DE LAS TENSIONES EN LA PENINSULA 
ARÁBIGA (1979-2021) 
 

Saudi Arabia between the devil and the demon. Energy concentra-
tion in the Persian Gulf region and the global influence of tensions 
in the Arabian Peninsula (1979-2021) 

 

JOSÉ ALEJANDRO MOJICA PEÑA1 

 
ABSTRACTO 
 

Este trabajo busca describir la configuración de la economía rentista de 
Arabia Saudita y su consecuente desarrollo a partir de la década de los 

ochenta con la explotación petrolera. Se señala el poderío energético de 
Arabia Saudita como primer productor mundial de petróleo y la búsqueda 
de alternativas para diversificar su economía a través de reformas estruc-

turales que le integren en el escenario económico mundial.  Al mismo 
tiempo se revisan las tensiones y conflictos de los últimos años en la re-
gión del Golfo Pérsico y las difíciles rivalidades de origen intra religioso que 

enfrenta principalmente con Irán. El escenario agitado y las contradiccio-
nes de la zona son de gran importancia global por la relación con el precio 

del crudo.  
 
Palabras Clave: Arabia Saudita, petróleo, Golfo Pérsico, Península Arábi-

ga. 
 

ABSTRACT 
 
This work seeks to describe the configuration of the rentier economy of 

Saudi Arabia and its consequent development from the eighties with oil 
exploitation. The energy power of Saudi Arabia as the world's leading oil 
producer and the search for alternatives to diversify its economy through 

structural reforms that integrate it into the world economic scene are 
pointed out. At the same time the tensions and conflicts of recent years in 

the Persian Gulf region and the difficult rivalries of intra-religious origin 
that it faces mainly with Iran are reviewed. The agitated scenario and the 
contradictions in the area are of great global importance due to the rela-

tionship with the price of crude oil. 
 

                                                           
1 Estudiante de la licenciatura en Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro, México. Correo electrónico: 

ja_mojica@seg.guanajuato.gob.mx  
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Introducción 
En una sociedad mundial orientada cada vez más al consumo, la sociedad 

árabe advierte el mismo fenómeno, ha pasado de una cultura relacionada 
al desierto y fuerte arraigo a la religiosidad del islam a una generación de 
jóvenes con aspiraciones netamente occidentalizadas que se centran en la 

satisfacción del consumo.  
La presión de las naciones desarrolladas, presentándose como idealizacio-

nes perfectas de sociedad, se ha asentado en las generaciones jóvenes de 
los países en desarrollo, para concretar ajustes estructurales y ajustes 
ideológicos a razón de empujar a la sociedad a cristalizar los nuevos in-

tereses mundiales ligados a la idea del progreso y desarrollo. Los cambios 
más significativos se presentan en diferentes ámbitos como son: económi-

cos, políticos y sociales.  
Pero a pesar del itinerario global, la sociedad árabe guarda profundo arrai-
go a una cultura llena de contradicciones, conflictos y desencuentros mi-

lenarios. En medio de esta diversidad de posturas y con la vinculación de 
nuevas variables, emergen novedosas formas de conflagración y reclamos 
que en el fondo son expresión de las profusas rupturas añejas.  

De manera particular se presenta este esbozo, tomando como punto de 
partida el país Saudí Árabe por su importancia global en el tema energéti-

co, rubro fundamental para la configuración de la vida actual y las dispo-
siciones futuras bajo el paradigma desarrollista de progreso tecnológico 
inmediato. Es cierto que, desde el boom petrolero de Medio Oriente hace 

más de 80 años, en Arabia Saudita se han venido prefigurando cambios en 
las dimensiones económicas y sociales. Pero a partir de su adhesión, en 

diciembre de 2005, a la Organización Mundial del Comercio (OMC) estos 
cambios se han acelerado de manera notable. Teniendo en cuenta la ten-
dencia de la OMC para alentar una transición hacia la privatización de las 

corporaciones manejadas desde el sector público.  
Arabia Saudita siendo el mayor productor de energías en el mundo, con-

tando con las mayores reservas de crudo probadas, alrededor del 25% del 
total mundial, es el sector básico para el sostenimiento de su economía por 
muchos años (por lo menos los siguientes 100 años). Pero ante el inminen-

te agotamiento de este recurso, se ve urgido a dar pasos notables hacia 
una transición energética con meta en el 2060 (de carbono cero) y un am-
bicioso plan Saudí Visión 2030 de diversificación económica, social y cul-

tural que incluye al sector educativo, turístico, de vivienda, infraestructura 
y de servicios como las bases principales de este nuevo modelo para su-

perar la dependencia petrolera. 
Los procesos de cambio que busca el país, potencia regional de Medio 
Oriente, no son ajenos a la difícil situación de esa región. Las tensiones y 

conflictos tanto internos como externos son una especie de red invisible 
que no deja despuntar al Reino Saudí y convertirse definitivamente en un 
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país desarrollado. Revisando las cifras de su producción petrolera podría-
mos imaginar que cuenta con las condiciones naturales para erigirse como 
potencia mundial, pero haciendo una revisión más detallada de los princi-

pales factores geopolíticos, podemos entender que este país por mucho 
tiempo no tendrá otra alternativa que codearse entre el diablo y el demonio 
para asegurarse una posición en el acontecer regional y global.  

 
Breve historia de la prefiguración del Reino de Arabia como estado 

moderno 
Para entender la subsistencia económica y la estructura social de esta 
monarquía absoluta, debemos remontarnos hacia su prefiguración como 

reino; un momento crucial aconteció en el 1744 con la aparición del Emi-
rato de Diriyah fundado por Muhammad Bin Saud, conformando una 

alianza con Abd al Wahhab reformador del islam y creador del sector más 
ortodoxo o ultratradicionalista de esta religión conocido como wahabismo,2 
esta alianza se procuró a través del pacto de Al Diriyah3. En este periodo 

se comienzan a concretar una serie de lealtades, dando como resultado la 
conformación de este nuevo proyecto que buscaba suprimir el tribalismo 
de la península arábiga mediante la adhesión de las regiones de Najd, en el 

centro; Hasa, en el este; Hiyaz al oeste y Asir, en el sur. Además de agen-
ciar las lealtades de los beduinos y nómadas a través del Ijwan4. Desde 

entonces entre conflictos contra otras familias árabes, conquistas otoma-
nas y reconquistas saudíes se reconocen tres periodos o reinos en esa re-
gión, dirigidos todos ellos por descendientes de Muhammad Bin Saud. La 

alianza inicial tendría su consolidación hasta entrado el siglo XX.  
Los Saud como familia de élite ofrecían un sistema central sin exterminar 

ni arrebatar los privilegios de cada clase, por lo contrario, se planteaba 
una red de patrocinio real. Los Nadj por su parte fueron un pilar funda-
mental por ofrecer la influencia de su nobleza tribal junto con su poderío 

militar.  
El ala combativa y guerrera del nuevo proyecto recayó en los grupos be-
duinos y nómadas del desierto, que al ser convencidos a través del waha-

bismo ofrecieron una lealtad indiscutible que los llevó a conquistar todos 
los territorios de la península incluso Transjordania e Irak. Es necesario 

precisar que con el transcurrir de los años la Familia Saúd vio en el pode-
río de este grupo una amenaza latente, por lo que en 1926 los enfrentó, y 

                                                           
2 El wahabismo es una corriente islámica que se basa en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes y en la 

suna, es decir en los dichos y hechos del profeta Mahoma y es sin duda la visión más estricta de la religión 

islámica. 
3 Según este pacto la familia Saud se encargaría de los asuntos de gobierno y seguridad del estado, y Abd Al-

Wahhab estaría pendiente de los asuntos religiosos del país. 
4 Alrededor de 1913 surgió un movimiento entusiasta conocido como ijwan (los hermanos) resultado de la 

predicación de los ulemas salafíes convirtiéndolos de la idolatría a formar un ejército de guerreros religiosos 

unidos y motivados por el idealismo más que por la lealtad a  Ibn Saud, teniendo como objetivo la expansión 

territorial saudita. 
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quienes no fueron exterminados, se les encarceló y reeducó para formar lo 
que hasta la actualidad funciona como la Guardia Nacional a la cual se le 
concede la protección de los lugares sagrados la Meca y Medina, además 

de la protección de la Familia Real.5  
La región de Hiyaz donde se encuentra la Meca y Medina han sido históri-
camente y por excelencia el punto neurálgico del mundo árabe. Por tanto, 

poseer ese territorio era fundamental para dar legitimidad al naciente pro-
yecto del reino de la familia Saud. Con la expulsión de los hachemíes y la 

disolución del estado Reino Hachemita del Hiyaz en 1925, después de la 
toma del control de los lugares sagrados por parte de la casa Saud se deci-
dió conservar a la élite religiosa y la clase comerciante, los afamados mer-

caderes de la ciudad de Yidda.  
A través de las rentas obtenidas por las peregrinaciones Hayy6, los pagos 

aduanales e impuestos como el zakat y el yizga, se obtuvo el presupuesto 
mediante el cual subsistiría el naciente reino. La prominente actividad de 
los comerciantes de Yeda fueron otro elemento fundamental en el ingreso 

de divisas para el tesoro real proveniente de su función mercantil. Eduard 
Soler y Luciano Zaccara lo explican de esta manera:  

 
Con la toma del Hiyaz, la raíz financiera del Estado saudí pasó a 
centrarse en la constitución de un Estado moderno y centralizado en 

torno a una administración fiscal eficaz amparada en una tecnocra-
cia eficiente y en el flujo del dinero proveniente de lo que generaba la 

peregrinación a La Meca y el comercio del Hiyaz y de las provincias 
orientales, que se convirtieron en la fuente principal de ingresos del 
Estado.7 

 
De esta forma se fueron completando las dimensiones fundamentales para 
la conformación de un reino: territorio, presupuesto, adhesión ideológica (a 

través del wahabismo), aristocracia y poder militar. Además del control 
sobre el lugar considerado sagrado para el mundo islámico, se completan 

las condiciones para establecer y legitimar el Reino de Arabia Saudita.  
Reafirmándose las antiguas alianzas entre la familia Saud y Wahhab, me-
diante la continuación de sus descendientes y con la autoproclamación de 

Abd Al Aziz bin Saud como rey de Hiyaz el 8 de enero de 1926 y posterior-
mente tomar el título de rey de Najd el 29 de enero de 1927. Mayo de 1927 

lo podemos señalar como momento definitivo para el surgimiento del esta-
                                                           
5 Eduard Soler i Lecha y Luciano Zaccara. “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, en Poder y 

Regímenes en el Mundo Árabe Contemporáneo, ed. por Ferran Izquierdo Brichs (Barcelona: Fundació CI-

DOB, 2009), 222 

https://www.academia.edu/3824107/Arabia_Saud%C3%AD_familia_religi%C3%B3n_ej%C3%A9rcito_y_p

etr%C3%B3leo 
6 El Hayy es la peregrinación que se hace al templo de la Ka’abah, que se encuentra en la Sagrada Cuidad de 

La Meca, en el Reino de Arabia Saudita. Es uno de Los Cinco Pilares del Islam.  
7 Soler i Lecha “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, 230 
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do moderno de Arabia Saudita, mediante la firma del tratado de Jedda 
(Yidda) y el consecuente reconocimiento de su soberanía por parte del 
Reino Unido.8 Finalmente, en 1932 se concreta la unificación de las regio-

nes de Hiyaz y Najd; es importante señalar que el surgimiento de este reino 
no se basó efectivamente en el tribalismo, ni en la religión, sino en las leal-
tades ganadas a través de las alianzas, definitivamente selladas, con los 

matrimonios de las hijas de Abd Al Aziz.  
Así, para el periodo que comprende de 1920 a 1950 se tienen las condicio-

nes necesarias para incorporarse plenamente al nuevo sistema mundial 
como un estado moderno, creación que se concreta con Adb al Aziz bin 
Saud como primer rey de Arabia y una sucesión directa de seis reyes lle-

gando hasta nuestros días. Saud (1953 – 1964); Faisal (1964 – 1975); Jalid 
(1975 – 1982); Fahd (1982 – 2005); Abdallah (2005 – a la fecha) siendo el 

príncipe heredero Mohamad bin Salmán.  
 
Configuración económica del estado moderno de Arabia y con-

solidación de la economía rentista a partir de la explotación 
petrolera 
El descubrimiento de petróleo en marzo de 1938 transformó económica-

mente al país, y le ha dado al reino gran legitimidad con el pasar de los 
años. Para 1943 se firmó el acuerdo de préstamo y arriendo con EE. UU. 

para la explotación de los recién descubiertos yacimientos de petróleo en 
su territorio, pero no fue hasta 1948 que comenzó a ser rentable dicha ex-
plotación.9 Por tanto, desde su creación el estado había persistido de las 

rentas obtenidas por las peregrinaciones a la Meca y Medina, peregrinajes 
de más de dos millones anuales de personas, que provienen de todo el 

mundo árabe (Gran Oriente Medio). Para tener una idea de los beneficios 
económicos, en la actualidad el ingreso varía entre 8 y 10 mil millones de 
dólares anuales lo que representa el 10% del PIB del país.10  

El ingreso era fundamental para la subsistencia y legitimación del reino 
por lo que Abd al Aziz reconquistó la región que estaba en manos de su 
rival Hussein, quien otrora había derrotado y echado a los otomanos (que 

habían preservado el poder sobre estas tierras hacía cuatro siglos, desarro-
llando una cultura pluralista) alrededor del 1925. Los impuestos que se 

recaudaban durante este periodo son el sakat que debe entregarse anual-
mente consistiendo en un determinado porcentaje de los bienes concretos. 
Procedente de un mandato del Corán este impuesto fue la principal fuente 

                                                           
8 Eber Arturo Cruz Torres, “Un modelo polémico: Estudio del éxito de Arabia Saudita en el sistema interna-

cional”, Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla, 2005, 13-15. 
9 Juan Espinosa Morales, “Intercambio comercial México – Arabia Saudita”, Mercados y productos (Banco-

mext), vol. 27, núm. 11, noviembre (1977): 1390. 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/sp/index_rev.jsp?idRevista=402 
10 Alejandro Martín Rodríguez, “El negocio de la peregrinación a la Meca”, El País, 21 de septiembre de 

2016. https://elpais.com/elpais/2016/09/16/opinion/1474030944_295407.html 
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de ingresos del estado saudí, una vez legitimado, el estado se convierte en 
el encargado de cobrarlo y administrarlo. El yizga o yizya es el impuesto 
que se cobra a los no musulmanes conocidos como dhimmíes. 11 Funcio-

naba como una prueba de sujeción al Estado y sus leyes. 
Por otro lado, la actividad comercial de los mercaderes Yidda asentados en 

la región de Hiyazi complementan la actividad económica de la cual se ob-
tiene el presupuesto necesario para el sostenimiento del reino que poste-
riormente se convirtió en el estado moderno saudí. 

 
Transformación de la economía saudí a partir del boom petro-
lero 

Hacia el año 1933 en que se firma el acuerdo con la empresa Standard Oil 
de California para crear la Arab American Company (ARAMCO) empresa 

dedicada a la exploración y explotación petrolera, es que se comienza con 
una reestructuración de la economía del estado saudí, dotando al país de 
una cantidad antes no imaginable de divisas provenientes de la renta de la 

explotación petrolífera. En los años cincuenta el acuerdo era compartir las 
ganancias a partes iguales. Para 1973 el gobierno saudí adquirió el 25% y 

el siguiente año llegó a poseer 60% hasta que en 1980 logró el control 
completo de la propiedad. Esta gigantesca empresa produce el 95% de la 
producción total del petróleo del reino saudí.12 

De esta manera el petróleo se convirtió en el ingreso estatal por excelencia, 
representando el 75% del ingreso total.13 La fortaleza energética de Arabia 
Saudita en realidad aún no tiene condiciones de equipararse, por ejemplo, 

a la de Rusia por la deficiente infraestructura para convertir el petróleo en 
energía eléctrica. Es todavía muy básica su visión energética de productos 

transformados, la familia real pensó que podría subsistir sin problemas 
con la sola exportación de la materia prima. Este gigante con pies de oro 
negro ha estado al borde de la banca rota por los excesos de la familia real, 

el lapso más significativo  es durante el periodo del reinado de Saud (1953-
1964), cuando le sobró invertir en lujos y extravagancias en lugar de inver-

tir más en la infraestructura para la transformación de la materia prima. A 
pesar del gran periodo vivido por el país con el derrocamiento de Saud a 
manos de su hermano Faisal hombre profundamente religioso y austero 

hasta el ascetismo, quien recuperó la economía y comenzó a aplicar parte 
de los "petrodólares" en ambiciosos programas de desarrollo y moderniza-
ción del país.  

                                                           
11 Comunidad Musulmana Ahmadía, “Los cinco pilares del Islam”, https://www.ahmadiyya-

islam.org/es/islam/los-cinco-pilares-del-islam/ 
12 Soler i Lecha “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, 232 
13 Aunque el superávit comercial de Arabia Saudita en 2020 con la cifra de 35.664,8 millones de euros a caído 

drásticamente respecto al 2019 siendo de 96.864,9 millones de euros sigue representando el 5,82% de su PIB. 

En los niveles más altos de los últimos años destaca el 2012 con 181.201,7 M€ representando el 31.63 del 

PIB.  
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El intermitente crecimiento saudí, a pesar de sus variadas inversiones de 
los fondos soberanos, le hace incapaz de dar golpes en las mesas de nego-
ciación internacional porque a final de cuentas su PIB sigue dependiendo 

en gran medida del precio del petróleo (24.2 % según cifras del Banco 
Mundial); y aún más para seguir asegurando el lujo de la clase noble y el 
excesivo gasto público para mantener cierto nivel de contento social, lo 

obliga casi siempre a sujetarse a las condiciones de naciones más podero-
sas, porque no soportaría una baja en la captación de divisas por una re-

ducción en el precio del petróleo y al mismo tiempo por los compromisos 
económicos y militares con su aliados en particular con EE.UU.  
 

Dependencia asfixiante al petróleo 
Podríamos pensar que Arabia Saudita siendo el país con mayor producción 

de crudo, tendría mayor peso en las decisiones globales, incluso podría 
jugar todas la piezas a su favor por la capacidad de aumentar o disminuir 
drásticamente la producción diaria de barriles de crudo, pero no es capaz 

de cerrar el grifo del petróleo o inundar el mercado con una sobre oferta, 
por tres razones: a) se ganaría el desprecio internacional, sobre todo el de 
su mayor socio EEUU; b) el dúo Rusia-Irán aprovecharía la decisión para 

fortalecer sus exportaciones y acuerdos con naciones como la Unión Euro-
pea, China, India, Japón, Corea del Sur; c) le estaría dando una propia 

zancadilla a su economía por depender en un 85-90% de la exportación de 
productos derivados del petróleo. Por otro lado, su incorporación a la OMC 
le otorga beneficios en el mercado internacional, pero siempre a costa de 

reducir soberanía, margen de acción y decisión propia en los temas ener-
géticos.  Por esta razón, la apuesta por diversificar su economía, ya desde 

hace más de tres décadas es un tema impostergable.  
Arabia Saudita sola representa el 25% de las reservas mundiales compro-
badas,14 de ahí es conocido como el gigante con pies de oro, pero a pesar 

de la magnánima cifra de crudo en su territorio, no ha sido capaz de cons-
truir una hegemonía de alcance global. La primera variante es, como ya ha 
sido mencionado, es la excesiva dependencia a la exportación del petróleo, 

la concentración de riqueza en un mínimo sector de la sociedad y los com-
promisos con la OPEP y con potencias como EEUU que al fin y al cabo ve 

en el país medio oriental una fuente de energía que le da la oportunidad de 
administrar sus propias reservas de crudo. Otra variante es la falta de una 
producción alimentaria que le garantice la autosuficiencia, este punto se 

hace importante en el caso de pretender ejercer presión internacional me-
diante una reducción de exportación de barriles diarios de petróleo para 
provocar un alza en los precios internacionales, sin embargo, esta jugada 

                                                           
14 Datos obtenidos de: U.S. Energy Information Adminitration, “Arabia Saudita”, 

https://www.eia.gov/international/analysis/ country/SAU 
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no está a su alcance porque no soportaría una posible respuesta a través 
de embargos económicos por los bloques de naciones afectadas.   
 

Variables internas de la política económica saudí contemporá-
nea 
Algunas de las variables que determinan el rumbo de la economía del país 

árabe son las reformas de su sector interno y los vaivenes de la economía 
global, tomando en cuenta la sacudida y desaceleración mundial emanada 

de la pandemia de la covid-19. Hasta antes de esta se pensaba tener un 
avance, aunque lento, constante en su objetivo de diversificar su mercado 
y restar dependencia al petróleo. Pero la caída de los precios durante el 

primer semestre del 2020 y la poca demanda del combustible en el mundo 
disminuyeron fuertemente sus posibilidades de transitar sin problemas 

hacia dichos megaproyectos. De ahí que la nación árabe no termina por 
convertirse en la potencia que la familia real espera, por tanto, a pesar de 
sus enormes reservas petroleras la falta de inversión y demanda le ha fre-

nado en su objetivo de empujar con fortaleza el sector minero, del que se 
espera sea un pilar en la búsqueda de la diversificación económica. 15  
A pesar de su incorporación a la OMC y los intentos de privatización sobre 

todo en el tema de telecomunicaciones y el sector financiero, el plan no 
termina de cuajar por unas reformas que si bien, por demanda de la OMC, 

tienden a la privatización, estas no se concretan de manera total por la fal-
ta de acuerdos internos y las luchas de intereses entre el numeroso sector 
de la familia real y las protestas sociales de sectores ultraconservadores 

que están a la orden del día. Para abril de 2016 el gobierno de Arabia Sau-
dita anunció la salida a bolsa de la petrolera estatal Aramco con hasta 5% 

puesto a la venta, por la que se esperaba recaudar 100 mil millones de dó-
lares, pero finalmente sólo se puso en venta el 1.5% de la empresa recau-
dándose 25.600.000.000 de dólares en diciembre de 2019, el plan no al-

canzó las cifras esperadas, desde entonces el fondo soberano a sido inver-
tido con mayor dinamismo por ejemplo en la fundación del SoftBank Vi-
sión Fund, el mayor fondo de inversión en empresas tecnológicas.16 El Es-

tado a través del Fondo de Inversión Pública busca transformarse en un 
centro de inversión internacional, reforma que provoca numerosas críticas 

y oposiciones de sectores rebeldes a causa del obstáculo milenario que im-
pone la interpretación de líderes religiosos del islam, para tratar de frenar 
lo que consideran una occidentalización completa e irreversible del Reino 

Saudita guardián por excelencia de los lugares más sagrados del islam.  

                                                           
15 Word Trade Energy, “La minería de Arabia Saudita aprovecha eficientemente la energía solar”, 

https://www.worldenergytrade.com/energias-alternativas/energia-solar/la-mineria-de-arabia-saudita-

aprovecha-eficientemente-la-energia-solar 
16 Forbes México, Arabia Saudita colocará en Bolsa hasta un 5% de la petrolera estatal Aramco, 

https://www.forbes.com.mx/arabia-saudita-disminuira-dependencia-al-petroleo-anuncia-plan-al-2030/ 
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Al depender en un 90% de la producción petrolera su nivel de interdepen-
dencia con la economía global es mayor que la del resto de los países pro-
ductores del petróleo, dependencia que busca aminorar los efectos a través 

de la política presupuestaria de su gobierno, tratando de convertirlo en un 
enlace entre las posibles inversiones extranjeras y la esperada conversión 
del sector privado y público del país. A pesar de la propuesta de mercado 

abierta, con pocas restricciones en bienes y servicios, no se termina por 
concretar por la innumerable carga histórica de conflictos en la región. 

Además de las constantes tensiones internas ligadas a los grupos oposito-
res e incluso ramas del terrorismo que obsesionan fuertemente a algunos 
ciudadanos de los sectores más relegados como los chiíes y los numerosos 

simpatizantes de Al Qaeda. Recordemos que el descontento social es eleva-
do por la grave desigualdad social, de los más de 35 millones de personas 

que componen su población un 20% vive en condiciones de pobreza,17 se-
gún cifras oficiales, pero extraoficialmente la cifra puede elevarse hasta un 
60%. 

El mercado financiero busca ser un canal de descompresión por su intenso 
dinamismo y rentabilidad, uno de los sistemas más fuertes en Medio 
Oriente, que se revela como líder en la capitalización por encima, incluso, 

de los niveles internacionalmente requeridos contando con una gama ex-
traordinariamente diversificada de servicios financieros.  Confirmado por 

Standar and Poor´s y MEED al inicio de este siglo.18  
Por otro lado, la privatización históricamente juega a favor de la concen-
tración de riqueza en lugar de la distribución y diversificación, la concen-

tración en los campos de banca, electricidad, y telecomunicaciones con-
centra la capitalización casi total del mercado (70%) en tan sólo seis com-

pañías. La tendencia privatizadora de la OMC en ese país podría convertir-
se en un arma de doble filo si esta concentración se profundiza en lugar de 
redistribuirse, diversificarse y ampliarse.  En ese sentido, tratan de que el 

sector privado de capital extranjero sea acogido de tal manera que esté 
completamente comprometido a transferir tecnología y capacitación total 
de su dotación local.  

El gobierno por su parte examina su rol como comprador y vendedor en el 
sector privado. Históricamente un mercado abierto opta por convertir al 

sector público en un consumidor apretujado por las severas condiciones 
del poder siempre a favor de los entes privados. Dicha posición no augura 
un futuro promisorio para los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 
 
Importancia geopolítica de la zona y la influencia global de las 

tensiones en la Península Arábiga y el Golfo Pérsico 

                                                           
17 Al Fanar, La pobreza en Arabia Saudí, https://www.fundacionalfanar.org/la-pobreza-en-arabia-saudi/ 
18 Alejandro Erb, “La nueva era dorada de Arabia Saudita”, Palermo Business Review, núm. 4, abril (2008): 

21 https://www.palermo.edu/economicas/cbrs/pdf/1Business02.pdf 
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Reservas y producción de petróleo en la actualidad 
La cuna y corazón del islam Arabia Saudita, ocupa aproximadamente el 
80% del territorio de la península que también está conformada por Ku-

wait, Omán, Qatar, Yemen, Bahréin y parte de Jordania e Irak. El gran 
Desierto de Arabia casi cubre a la totalidad la península, lo que hace muy 
difícil la agricultura, dependiendo en el caso de Arabia Saudita de la im-

portación de cerca del 80% de la comida que se consume en el país, condi-
ción compartida por los países de la región. Las reservas que guardan los 

estados de la región Arabia Saudita, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Uni-
dos (EAU) representan un total de casi la mitad del petróleo mundial; prin-
cipalmente estas reservan se concentran en la zona del golfo Pérsico. 

Por ser una de las regiones con mayores reservas energéticas se convierte 
en una zona con gran importancia geopolítica, porque dominar estos re-

cursos o estar aliado con cualquiera de los países de la región representa 
aumentar la influencia gubernamental y económica a nivel internacional.  
 

Desestabilidad de la zona y tensiones en aumento 
El elemento primordial para desarrollar la vida cotidiana en casi todos los 
rincones del planeta, está ligado a las importaciones de la materia prima 

energética proveniente en gran medida de la zona del golfo pérsico, de ahí 
que es conveniente un ambiente pacífico de la zona, para tener la certeza y 

tranquilidad de mantener el flujo normal del petróleo en sus territorios y 
por tanto no desencadenar crisis energéticas, que en la actualidad sería 
una de las peores amenazas para el gobierno de un estado. Pero la reali-

dad es que las tensiones de la zona en cuestión, lejos de apaciguarse, van 
en constante aumento. A continuación, presentamos un recuento de las 

situaciones más significativas en los últimos años.  
 
Conflicto entre Arabia Saudita e Irán, tensión de influencia 

mundial con raíces religiosas 
Es importante señalar que, ante la inmensa mayoría de musulmanes o 
practicantes del islam en Medio Oriente, la religión no termina de ser un 

elemento unificador. Es cierto, la influencia que representa es poderosa en 
las legislaciones estatales, pero en la vida práctica de los países resulta 

incluso un problema, por las diferencias ideológicas que ha provocado a lo 
largo de los siglos. El primer elemento que se ha de puntualizar es el cisma 
entre suníes y chiíes que data del s.VII inmediatamente después de la 

muerte de profeta Mahoma en el año 632 cuando surge la discrepancia 
entre los fieles sobre quien sería el sucesor del profeta; los partidarios de 
Ali Husein, sobrino y yerno del profeta creían que solo un descendiente 

directo de Mahoma podía asumir ese cargo, Hasan fue nombrado segundo 
imam a la muerte de Ali. Desde entonces fueron bautizados como chiíes, 

que significa la “facción”, se encontraban en minoría. Mientras tanto, la 
mayoría determinó que la comunidad debería elegir un nuevo sucesor, los 
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suníes se adhieren a las prácticas habituales del profeta, recogidas en la 
sunna, y son partidarios de que la autoridad religiosa la hereden los com-
pañeros de Mahoma; se designó como nuevo califa a Abu Bakr.19 

Esta escisión milenaria en nuestros días representa un conflicto poderoso 
que tiene como potencia suní a Arabia Saudita, mientras que Irán se alza 
como potencia chiita, en Irak y Bahréin también son mayoría. En países 

como Líbano, Yemen, Turquía, Siria e incluso en Arabia Saudita existen 
grandes comunidades, pero no superando el 10% de la población; se cal-

cula que, de los más de 1200 millones de musulmanes en el mundo, sólo 
un aproximado de 150 millones son de la rama chií lo que representa un 
15%.20   

Este panorama da como resultado un alineamiento de los países de la re-
gión hacia uno u otro bando. Aunque hoy en día esos bandazos se ven su-

perados por los intereses económicos como en el caso específico de Bah-
réin que siendo de mayoría chií prefiere alinearse con Arabia por los in-
tereses económicos que representa.21 

El caso de Irán con mayoría chiita vislumbra al país como una piedra en el 
zapato para cualquier interés que atraviese el área. Es una amenaza cons-
tante, no sólo por su poderío económico en la zona, sino por su estructura 

militar verdaderamente poderosa, que presume incluso de armamento nu-
clear (aunque no está comprobado). Con la llegada al poder supremo de 

Irán por parte del ayatolá Jomeini en 1979 marcó una nueva etapa de re-
laciones y conflictos, porque al mostrar el interés de expandir su revolu-
ción por toda la región, se manifiesta la religiosidad como una herramienta 

de movilización popular. Algunos sectores comenzaron a vislumbrar el is-
lam como una posibilidad de organización estatal desde la filiación religio-

sa.  
De ahí que la adscripción a un bando, chií o suní, representa un elemento 
identitario más fuerte que el sentimiento nacionalista que más bien res-

ponde a un reparto territorial procedente del fenómeno de descolonización 
de las potencias coloniales en el siglo XVIII y XIX (Francia e Inglaterra). En 
la medida en que la ideología de Jomeini se siga proliferando, las fronteras 

se estarán desvaneciendo y sería más importante comenzar a ver los lími-
tes desde la concentración de sunitas, chiitas y sus variantes.  

Tribalismo y conflictos familiares en Arabia Saudita  
Si bien el asunto chiie versus suní es el problema por excelencia en la zo-
na, habrá que atender una variable en Arabia Saudíta: el tribalismo y los 

conflictos familiares. En parte, podríamos pensar que el gran asunto tribal 

                                                           
19 Ricard González, “Suníes y chiíes, un conflicto por el poder vestido de cisma religioso”, El País, 03 de 

enero de 2016. https://elpais.com/internacional/2016/01/03/actualidad/1451843662_491050.html 
20 Sputnik Mundo, Religión y petróleo en Oriente Medio, 

https://mundo.sputniknews.com/20150529/1037799919.html 
21 BBC News, “Bahréin y Sudán siguen a Arabia Saudita y rompen relaciones con Irán”, 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_bahrein_ruptura_relaciones_iran_aw 
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se superó con la unificación o alianza entre la familia Saud y Wahabi en 
1744 y el largo proceso de consolidación, pero actualmente se puede ad-
vertir este tribalismo milenario en las diferentes expresiones que surgen, 

unas desde el extremismo religioso como el yihadismo suní heredero de la 
intransigente escuela wahabí: Al Qaeda en un primer momento y poste-
riormente el surgimiento del Estado Islámico que tiene como objetivo el 

exterminio de los chiíes considerados infieles.22 
Otros sectores desde los clanes familiares reclaman reconocimiento y 

puestos importantes en la gran administración de la riqueza que genera la 
explotación petrolera y el rédito de las peregrinaciones a tierras sagradas. 
Para Luis Bosemberg, en la actualidad, el tribalismo y las alianzas familia-

res se presentan de la siguiente manera: 
 

Las tribus están vinculadas con la casa real, por ejemplo, por ma-
trimonios. Los matrimonios pactados siguen siendo un instrumento 
tribal, tanto fuente de alianzas, como instrumento para crear depen-

dencia, marginalización o quebrar la cohesión tribal. Las institucio-
nes tribales continuaron como foros: la audiencia pública del rey con 
los viejos de la tribu, quienes funcionan como consejeros, o con el 

pueblo quien charla con el rey sobre sus problemas cotidianos.23 
 

En un grupo donde se cuantifican aproximadamente 25 mil familias liga-
das a la élite central saudí,24 lógicamente deben surgir desencuentros y 
pugnas para reposicionarse en tan inmenso entramado, son precisamente 

estos conflictos dentro la propia familia real los más focalizados por la 
prensa de los países enemigos, por el enorme deterioro y desestabilización 

que provocan a la monarquía saudí.  
 
La Guerra del Golfo 

Remontándonos a 1979 recordamos el derrocamiento, a través de la Revo-
lución Islámica, de la monarquía del sah entonces encabezada por 

Mohammad Reza Pahleví (1941-1979) en Irán, movimiento con impulso del 
clero chiíe de élite con el cual instauraron la República Islámica bajo el 
mandato supremo del ayatolá Ruhollah Jomeiní.25 

Los efectos de esta revolución traspasaron las fronteras de Irán e impreg-
naron de miedo al país vecino Irak que, bajo la presidencia de Saddam 
Hussein, lanzó una ofensiva militar para invadir Irán con el objetivo de di-
                                                           
22 Silvia Schnessel, “Suníes y chiíes: un viejo cisma muy actual”, Enlace Judío, 05 de enero de 2016. 

https://www.enlacejudio.com/2016/01/05/sunies-y-chiies-un-viejo-cisma-muy-actual/ 
23 Luis E. Bosemberg, “Arabia Saudita: tribalismo, religión, conexión con occidente y modernización conser-

vadora”, Revista Uniandes (Universidad de los Andes), Num. 17, julio (1998): 168 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/histcrit17.1998.08 
24 Soler i Lecha “Arabia Saudí: familia, religión, ejército y petróleo”, 225 
25 Carlos Esquivel, “La Revolución Islámica de 1979”, Coyuntura económica, 23 de noviembre de 2019. 

https://coyunturaeconomica.com/politica/revolucion-islamica-de-1979 
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solver la Revolución Islámica antes de que ganara adeptos en su territorio 
y en toda la región, por lo que recibió apoyo de Arabia Saudita y Kuwait en 
la proximidad geográfica y de manera internacional por Estados Unidos y 

la entonces URSS.  Este conflicto se prolongó durante ocho años.  
El largo combate desgastó económicamente a Irak, a pesar del apoyo de 
gobiernos internacionales como EE. UU., por lo que entre 1990 y 1991 

Saddam Hussein decidió invadir Kuwait para anexar el territorio a su país 
y disponer de las grandes reservas de petróleo.26 Este hecho desencadenó 

la llamada Guerra del Golfo donde el intervencionismo norteamericano se 
hizo patente y junto al apoyo de países de la zona como Arabia Saudita, 
Omán y Qatar entraron en combate para liberar a Kuwait.27 

Estas conflagraciones bélicas le revelaron a Arabia Saudita su debilidad 
militar y la imposibilidad de defender su propio territorio sin colaboración 

externa. Por lo que desde la década de los noventa la evolución en su gasto 
militar supera por mucho a países de la región incluyendo al Irak del Sad-
dam Hussein y a Irán. 

  
Intervención norteamericana en la región post 11S 
Los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas de New York 

asumidas por el grupo terrorista Al Qaeda,  provocó y profundizó la 
intervención y ocupación norteamericana en la región, invadiendo sobre 

todo a Irak y forzando la caída del régimen de Sadam Hussein acusado de 
guardar relación con el grupo terrorista, además de focalizarlo como una 
amenaza para toda la región.  

A pesar de la larga ocupación desde 2003 hasta el 2011 no se apagó la vio-
lencia de la zona, por el contrario, se produjeron cada vez más levanta-

mientos civiles y surgimiento de grupos armados de diferentes bandos. El 
más influyente en la actualidad es el Estado Islámico. Incluso en Arabia 
Saudita clandestinamente entre la población chiita existen muchos adep-

tos a este grupo y al grupo terrorista de Al Qaeda, grupo del que se sabe 
los autores materiales del 11S volaron desde este país hacia EE. UU. 
 

Guerra subsidiaria entre Irán y Arabia Saudita en Yemén 
Otro evento que desestabiliza la región y afecta directamente al país saudí 

es la guerra civil de Yemen. A raíz del surgimiento de la Primavera Árabe 
en 2011, movilización social en diferentes países de Medio Oriente recla-
mando más derechos y libertades. El presidente yemení Ali Abdullah Sa-

leh, fue obligado a dimitir y redactar una nueva constitución con miras a 
establecer una democracia en el país. Pero este proceso se fue retrasando, 
lo que condujo a un descontento exacerbado durante el 2014, desencade-

nando el surgimiento de un grupo Insurgente hutíe en el norte del país, 

                                                           
26 Kuwait hoy representa el 7% de las reservas comprobadas en el mundo. 
27 La Vanguardia, “Juego de poderes en Arabia”, https://www.lavanguardia.com/vida/junior-

report/20191011/47895698960/influencia-paises-arabia-golfo-persico-petroleo.html 
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cercano a la frontera con Arabia Saudita, en septiembre de ese año ocupa-
ron la capital y en marzo de 2015 su expansión hacia el sur obligó al pre-
sidente interino yemení Abd al-Rahman Rabbuh al-Mansur al-Hadi a exi-

liarse en Arabia Saudita.28  
Este hecho desencadenó una ofensiva liderada por Arabia Saudita en con-
junto con EAU y con apoyo de EE. UU. para contrarrestar la expansión de 

los rebeldes hutíes. Lo que a su vez incrementó la tensión en contra de 
Irán por ser acusados de proporcionar armamento y recursos económicos 

a los rebeldes para desestabilizar al país y en general a los países de la zo-
na aliados con occidente.  
 

Crisis diplomática con Qatar 
En 2013 se firmaron los Acuerdos de Riad donde a grandes rasgos el rey 

Arabia Saudita y los emires de Qatar y Kuwait (al año siguiente se suma-
ron Bahréin y EAU) se comprometían a no apoyar a miembros de grupos 
hostiles como la hermandad musulmana; a juicio de sus vecinos Qatar no 

dio importancia a este acuerdo y fue acusado de permitir críticas a las 
monarquías del golfo a través de la corporación de telecomunicaciones Al 
Jazeera, además de sostener una estrecha relación con el régimen iraní y 

grupos terroristas de la zona. En consecuencia, el 4 de enero de 2017  po-
tencias regionales como Arabia Saudita, EAU, Bahréin y Egipto impusieron 

un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo a este país. Lo que disminuía la po-
sibilidad de comerciar, teniendo solo como posibilidades importar y expor-
tar por medio de avión haciendo escalas en Turquía e Irán. Esta tensión no 

ha provocado conflictos bélicos, pero la situación de desprestigio del país 
tiene un antecedente no menor a finales del 2010, donde al tejer toda una 

red de corrupción en el ámbito del deporte mundial a través de la compra 
de votos de miembros de la FIFA para obtener la sede del Campeonato 
Mundial de Futbol de 2022, arrebató la posibilidad a EE. UU. que enton-

ces era el favorito.29 Lo que este último vio como una afrenta directa y por 
tanto el daño a su imagen diplomática, al menos con EE.UU. Durante el 
mandato del presidente Trump se mantuvo un señalamiento directo sobre 

Qatar a pesar de que el ejército estadounidense ostenta una de las bases 
militares más grandes en ese país. La situación cambió con la consecución 

de Joe Biden en la presidencia norteamericana y el embargo se levantó a 
inicios de este 2021.  
 

Estrecho de Ormuz garganta del crudo y del diablo 
En lo que refiere al estrecho de Ormuz llamado también “la garganta del 
crudo” es un punto determinante, el país o la alianza que lo controle ten-

                                                           
28 BBC News, Quiénes son los hutíes, el grupo rebelde que derrocó a un gobierno a las puertas de Arabia 

Saudita, https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150122_internacional_yemen_huties_msd 
29 Página 12, “Qatar 2022: el escándalo más grande en la historia del futbol”, 

https://www.pagina12.com.ar/384111-qatar-2022-el-escandalo-de-corrupcion-mas-grande-en-la-histo  
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drá el juego a su favor porque es el único espacio de salida de petróleo del 
golfo pérsico a través de buques. Es una franja marítima que en su punto 
más angosto mide 33 kilómetros separando a Omán de Irán. Cuenta con 

dos vías marítimas y cada una mide tres kilómetros. El espacio es suma-
mente crucial porque conecta a los mayores países productores de petróleo 
y gas natural (Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, EAU) con los mer-

cados de todo el mundo. Por sus aguas pasan los buques petroleros más 
grandes del mundo, aproximadamente 19 millones de barriles circulan por 

día, lo que representa una quinta parte de todo el petróleo que se exporta 
globalmente.30 En comparación al estrecho de Malaka donde diariamente 
pasan 16 millones de barriles o por el canal de Suez donde sólo circulan 

alrededor de 5 y medio millones de barriles diarios, con estas cifras nos 
damos cuenta de la importancia estratégica del lugar. Por si fuera poco, 

también pasa la mayoría del gas natural licuado de Qatar el mayor pro-
ductor de este energético a nivel mundial. 
El problema es que el estrecho es también la ruta de salida de las exporta-

ciones de petróleo de Irán segunda potencia de la región. La suma de las 
exportaciones de crudo que cruza este estrecho representa dos tercios del 
total de sus exportaciones, pilar fundamental para su economía.  El recru-

decimiento de las tensiones en Ormuz lo podemos rastrear a raíz de la sa-
lida unilateral de Washington del pacto nuclear del 2015 en el que Irán se 

comprometía a limitar su enriquecimiento de uranio, para noviembre de 
2018 el presidente Trump reimpuso fuertes sanciones a Irán y amenazó 
con imponer duras sanciones a los países que le siguieran comprando pe-

tróleo, sugiriendo un estrangulamiento a la economía iraní. La respuesta 
iraní a la intentona norteamericana de frenar sus exportaciones de petró-

leo no se hizo esperar y amenazó con paralizar este crucial estrecho y así 
detener las exportaciones de los países aliados de EE. UU. Esta no es una 
amenaza novedosa, durante la guerra entre Irak e Irán en la década de los 

80 intentaron la misma jugada de bloquearse mutuamente, alrededor de 
240 buques fueron atacados, registrando 55 hundimientos de ambos ban-
dos.31 Esto implica un fuerte despliegue militar por parte de Irán, país que 

no sólo lo ha consumado en la zona del golfo, sino en aguas internaciona-
les con la intención de proteger las rutas navales y proporcionar seguridad 

a sus buques petroleros, mismos movimientos que suceden por la parte 
norteamericana desde el 2018 con el envío del portaviones nuclear 
Abraham Lincoln sumándose a la Quinta Flota de Estados Unidos con se-

de en Bahréin. Una escalada en las tensiones en la zona podría llevar a 
cometer errores que conducirían a un conflicto militar sin precedentes, en 

                                                           
30 Word Trade Energy, El Estrecho de Ormuz, la ruta petrolera más importante y estratégica del mundo, 

https://www.worldenergytrade.com/logistica/transporte/el-estrecho-de-ormuz-la-ruta-petrolera-mas-

importante-y-estrategica-del-mundo 
31 Word Trade Energy, El Estrecho de Ormuz, la ruta petrolera más importante… 
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el que la mayoría de los países del mundo saldrían perjudicados por la 
consecuente alza en el precio del energético.  
En mayo de 2019 Estados Unidos acusó a Irán de atacar diversos buques 

petroleros saudíes que intentaban cruzar el estrecho. Para julio del mismo 
año Irán retuvo un petrolero británico en represalia por la detención de un 
buque iraní por parte del Reino Unido en el estrecho de Gibraltar. Estas 

circunstancias han creado un ambiente sumamente tenso entre Arabia, 
EAU, EE. UU., Reino Unido en contra de Irán en dicho estrecho.32  

 
Ataques del 14 de septiembre de 2019 a refinerías de Arabia 
Saudita 

A raíz de las tensiones en la cuales Irán tiene injerencia, cualquier ataque 
rebelde que se suscita en la región peninsular, se le adjudica gran parte de 

intrusión; como sucedió en los ataques con una decena de drones a las 
refinerías de la gigante estatal Aramco en Abqaiq y Khurais de Arabia Sau-
dita el 14 de septiembre de 2019.33 Aunque el ataque se lo adjudicó un 

grupo rebelde chií de los hutíes apostado en el vecino país de Yemen. El 
mismo secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó severa-
mente a Irán de actuar en sendos ataques: "…un ataque sin precedentes 

contra el suministro de energía internacional […] No existe ninguna prue-
ba de que los ataques procedan de Yemen, Teherán se halla detrás de cer-

ca de un centenar de ataques contra Arabia Saudí mientras Rohani y Zarif 
fingen apostar por la diplomacia".34 Por su parte el príncipe heredero saudí 
declaró que Arabia Saudí tiene "voluntad y la capacidad para afrontar y 

tratar esta agresión terrorista" en la zona y reducir riesgos de futuros ata-
ques, mensaje respaldado por el presidente estadounidense dando todo el 

apoyo a Riad para dar estabilidad y seguridad a la zona. 
Cabe destacar que la planta de Abqaiq es la de mayor capacidad de proce-
samiento de petróleo del mundo, hasta siete millones de barriles diarios, lo 

que la convierte en una instalación vital para el suministro global. El im-
pacto de estos ataques provocó la reducción de Aramco en un 50%, unos 
5,7 millones de barriles diarios junto con la reducción en Khurais repre-

sentan el 7% de la producción total mundial, que impactan severamente 
las finanzas globales por la consiguiente inestabilidad en el precio del pe-

tróleo. Con una elevación en el precio del crudo de hasta 15% es el mayor 

                                                           
32 Jonathan Marcus, “Tensión en el estrecho de Ormuz: ¿se pudo evitar la crisis de los tanqueros con Irán? (y 

qué tiene que ver Gibraltar en el conflicto)”, BBC News, 21 de julio de 2019 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49059894 
33 María Igartua, “El peligroso juego en Oriente Medio que puede hacer saltar el petróleo por los aires”, El 

Confidencial, 29 de octubre de 2019.  

https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-10-19/especial-mercado-petroleo-riesgo-oriente-medio-

precio-barril_2287516/ 
34 Francisco Carrión, “Ataque al corazón del crudo saudí: la mayor petrolera del mundo opera al 50%”, El 

Mundo”, 15 de septiembre de 2019. 

https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/14/5d7c8b0221efa0ca778b4626.html 
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repunte del precio desde 1988. Tal incertidumbre provocó la caída del ín-
dice industrial Dow Jones en 165 puntos por la incertidumbre de que el 
precio del petróleo se mantenga alto. Afortunadamente dieciocho días des-

pués Arabia Saudita restableció el flujo de crudo, para estabilizar los pre-
cios. 
 

Historial de ataques y resultado de la guerra civil yemení  
El 12 de julio de 2019 se perpetró un ataque hutíe al aeropuerto Abha de-

jando 26 civiles heridos, para el mes de octubre del mismo año después de 
otro ataque se informa el saldo de 10 heridos contra el aeropuerto Rey Ab-
dalá bin Abdulaziz, ubicado en la ciudad de Jizán, al suroeste del país. 

Desde el 2015 los rebeldes han lanzado alrededor de 500 misiles y más de 
150 drones con explosivos, dirigidos contra instalaciones saudíes.  

El conflicto en Yemen surge en 2014 cuando los rebeldes ocupan Saná y 
obligan al presidente Abdo Rabo Mansur Hadi a exiliarse en Arabia. Estos 
ataques no son una novedad en 2006 el grupo terrorista Al Qaeda trató de 

acceder al complejo de Abqaiq para perpetrar un atentado suicida, pero no 
tuvo éxito. Estas prácticas las ha secundado el grupo hutíe claramente 
respaldado por Teherán, porque se ha comprobado el modelo idéntico usa-

do por Irán. Estos artefactos tienen un alcance de 1.500 kilómetros.35 
El conflicto por la hegemonía regional entre Irán y Arabia curiosamente no 

se da en ninguno de estos dos territorios, más bien su rivalidad la han 
trasladado a territorio yemení donde cerca de 27 millones de personas son 
las verdaderas víctimas del conflicto. Hecho que ha provocado en la actua-

lidad la mayor crisis humanitaria a nivel mundial donde según cifras de la 
ONU ha muerto 10.000 civiles desde 2015 por los bombardeos de la coali-

ción saudí36 contra objetivos civiles como hospitales, colegios y zonas den-
samente pobladas; cifras de organizaciones independientes elevan el nú-
mero a 90.000 muertos. Empujando hacia la hambruna cerca de 14 millo-

nes de personas.37  
 
Crisis de democracia y DDHH 

Es importante señalar los bajos índices de democracia en prácticamente 
todos los países de la zona por encontrarse entre los lugares 114 y 159 de 

                                                           
35 DW. Com, “Quienes son los hutíes?”, https://www.dw.com/es/qui%C3%A9nes-son-los-hut%C3%ADes/a-

50668365 
36 La coalición está compuesta por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin, Yemen, 

Turquía, Jordania, Líbano, Palestina, Libia, Egipto, Túnez, Marruecos, Mauritania, Somalia, Yibuti, Nigeria, 

Níger, Malí, Chad, Benín, Togo, Gabón, Guinea, Sudán, Senegal, Sierra Leona, Costa de Marfil, Comoras, 

Maldivas, Malasia, Bangladés y Paquistán.  

La mayor nación de la rama islámica chiita, Irán, y sus mayores aliados Siria e Irak no forman parte de la 

coalición. Aunque el nombre de Qatar figure en la lista oficial de países miembros, la nación guarda una posi-

ción ambigua. 
37 Naciones Unidas, “En Yemen, el hambre y las enfermedades matan más que los combates”, 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500352 
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167 países, nos revela una fuerte crisis en cuanto a Derechos Humanos se 
refiere. La libertad de prensa al ser otro índice importante en cuanto a la 
reputación de un país, de entre 180 países ocupan los lugares después de 

108 y hasta el 172. Mientras que en el índice de paz podemos ver dos blo-
ques, el primero conformado por Qatar, Kuwait, EAU y Omán con niveles 
aceptables ocupando los lugares 31°, 43°, 54° y 69° respectivamente. 

Mientras que un segundo bloque Baréin, A. Saudita, Irán, Irak y Yemen 
demuestran severas crisis ocupando lugares después del 124° de una lista 

de 163 países.38  
A pesar de estas cifras los aliados Estados Unidos de América, el Reino 
Unido y la Unión Europea se mantiene un silencio oficial generalizado en 

el tema de Derechos Humanos, diferente a como se han manejado estos 
temas con otros países de la zona, es el caso particular de Irán e Irak. To-

do esto a razón de que los intereses comerciales y las alianzas estratégicas 
entre gobiernos son más importantes que los atropellos humanos. Al mis-
mo tiempo, de esta situación podemos concluir que las potencias económi-

cas tengan la posibilidad de utilizar a su antojo países como Arabia Saudi-
ta y los otros regímenes autoritarios de la zona, dejarán pasar un sinfín  de 
arbitrariedades en detrimento de las minorías y los sectores menos favore-

cidos de las sociedades de estos países de Oriente Medio.  
 

Conclusiones 
Una de las problemáticas que aminoran el poder de decisión de los países 
de la región sobre el mercado global se debe a los constantes conflictos in-

ternos en la familia real. Al no superar sus rencillas debilita su imagen y 
es un elemento de desestabilización constante que no deja fortalecer su 

presencia en las decisiones globales.  
Arabia Saudita intenta dar una imagen prístina ante el mundo por los in-
tereses comerciales que persigue, pero procurando una visión más detalla-

da deducimos la severidad de su régimen autoritario al interior de su terri-
torio y sus posicionamientos violentos hacia el exterior de sus fronteras, 
por ejemplo, el caso de su injerencia en la guerra civil de Yemen. 

La situación que rodea a Arabia Saudita la hace encontrarse entre el dia-
blo y el demonio, conflictos y tensiones por doquier convierten la zona de 

medio oriente en un polvorín que ante una serie de malas decisiones po-
dría estallar. La riqueza que genera el lucro petrolero no ha traído paz a la 
región que milenariamente ha sido una constante de confrontaciones tri-

bales. En el pasado estas rencillas no importaban tanto al resto del orbe, 
la diferencia es que, en un mundo tan globalizado e interdependiente, un 
nuevo conflicto en esta zona desencadenaría una severa crisis energética y 

por consiguiente económica. En primer lugar, Europa vería mermado el 

                                                           
38 Álvaro Merino, “El mapa del índice de democracia”, El Orden Mundial, 5 de febrero de 2021, 

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/el-mapa-del-indice-de-democracia/ 
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flujo energético tan necesario no tanto para la dinámica económica, sino 
para la simple sobrevivencia ante los helados inviernos. Para EE. UU. re-
presenta un golpe crucial, porque ante una emergencia, la inmediata ven-

tana de Europa a los energéticos sería Rusia y con ello un fortalecimiento 
económico y reputacional del siempre eterno oponente norteamericano. 
China por su parte se vería estrangulada por la gran dependencia energé-

tica con la región medio oriental y afrontaría una severa crisis energética 
que interrumpiría temporalmente su avance económico. 

La monarquía absolutista de Arabia y los regímenes autoritarios de la zona 
como EAU y Qatar sólo pueden sostenerse a través de la coacción, son 
enormes los recursos monetarios que se invierten en los sectores militares 

y policiacos, precisamente para garantizar el orden y el apaciguamiento de 
expresiones rebeldes de diferentes sectores de la sociedad. De la Primavera 

Árabe el mundo entero esperaba un movimiento de mayores dimensiones, 
que no se pudieron concretar a causa del severo control social y económico 
por parte de las élites familiares y tribales de las cuales proceden los esta-

dos modernos en cuestión.  
Es importante mantener un especial interés en esta zona, porque en un 
mundo, todavía, tan dependiente de recursos ligados a la energía fósil, el 

Medio Oriente será un punto fundamental al menos durante los próximos 
60 años.  
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APROXIMACIONES A LAS CONVERGENCIAS ENTRE REFLE-

XIVIDAD Y COMPLEJIDAD 
 
Approaches to the convergences between reflexivity and complexity  

 
SERGIO MONROY ISAZA1 

HUMBERTO ALEJANDRO BARRERO-ARCIENAGAS2 

 

RESUMEN 
 

La disciplinarización de la sociedad y el conocimiento se ha presentado 

como una forma dominante y hegemónica en el proceso de producción de 
conocimiento científico. Las ciencias sociales no están exentas de este pro-

ceso. La ausencia de reflexión en el marco de las prácticas científicas e in-

vestigativas es algo que aún se presenta en la gran mayoría de estos pro-
cesos. El paradigma de la complejidad ha venido introduciéndose con gran 

auge en la sociedad contemporánea como manifestación para lograr com-

prensiones más profundas de los fenómenos sociales. Presentamos en este 

documento una aproximación a la convergencia entre las ciencias de la 
complejidad y la reflexividad, de cara al planteamiento de una suerte de 

advertencia respecto del uso de la reflexividad en ciencias sociales, la com-

plejidad que supone, a propósito del acercamiento a la realidad social, y el 
tipo de consecuencias que traería sobre la producción de conocimiento 

científico. Entre las principales conclusiones se destaca que la relación en-

tre reflexividad y complejidad se encuentra sujeta a la comprensión pro-
funda de los fenómenos que pretende explicar, y el reconocimiento y sen-

sibilización ante la vida, lo cual conlleva un nuevo tipo de relación con la 

naturaleza y nosotros mismos en lo mental, afectivo y emocional. 
 

Palabras clave: Reflexividad, complejidad, etnografía reflexiva, auto-

observación, ciencia, investigación. 

 
ABSTRACT 

 

The disciplinarization of society and knowledge has been presented as a 
dominant and hegemonic form in the process of scientific knowledge pro-
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duction. The social sciences are not exempt from this process. The absence 

of reflection in the framework of scientific and research practices is still 
present in most of these processes. The paradigm of complexity has been 

introduced with great boom in contemporary society as a manifestation to 

achieve a deeper understanding of social phenomena. In this paper we 
present an approach to the convergence between the sciences of complexi-

ty and reflexivity, in order to raise a kind of warning regarding the use of 

reflexivity in social sciences, the complexity it implies, in terms of the ap-

proach to social reality, and the type of consequences it would have on the 
production of scientific knowledge. Among the main conclusions, it stands 

out that the recognition and sensibilization to life, which entails a new type 

of relationship with nature and us in the mental, affective and emotional 
spheres. 

 

Keywords: Reflexivity, Complexity, Reflective ethnography, self-
observation, science, research. 

 

Introducción 
La perspectiva empírico-analítica se ha destacado por fragmentar e híper-

especializar el conocimiento científico en disciplinas cada vez más peque-

ñas, cerradas y endógenas (Bravo, 2018). Esta avanzada tiene su raíz his-
tórica en una suerte de modelo de corte baconiano-cartesiano-newtoniano 

(Wallerstein, 2005), que ha derivado en ciertos atributos: determinismo, 

reduccionismo y linealidad (Bloor, 1998; Ceruti, 1995; Rossi, 1990; Von 

Glasersfeld, 1995; Woolgar, 1991). 
La punta de lanza de esta perspectiva se encuentra en la teoría del reflejo. 

Se trata de un enfoque que pretende observar la realidad como algo dado y 

dispuesto para ser tomado y convertido en datos y, posteriormente, en he-
chos científicos. Estos hechos se disponen como un reflejo de la realidad. 

Esta operación tiene por condición la separación entre quien observa y el 

objeto de la observación (Knorr-Cetina, 2005; Rossi, 1990; Von Glasers-
feld, 1995). En consecuencia,  

 

El conocimiento de un núcleo finito de leyes de la naturaleza permi-
tiría acceder a todas las escalas espaciales y temporales, no importa 

cuán lejanas estuvieran del punto de vista del observador. Y este 

principio de continuidad de la realidad va parejo con una especie de 

principio de continuidad del tiempo y de la historia del conocimiento 
que considera sus desarrollos futuros como determinables y prede-

cibles a grandes rasgos (Ceruti, 1995, p. 34).  

  
La tradición occidental de la filosofía (Von Glasersfeld, 1995) interpretó a 

Protágoras y Sócrates desde un enfoque realista (¿ingenuo?). Ya en el siglo 
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XIX, la controversia entre Boyle y Hobbes permitió alumbrar el camino de 

lo que sería la ruta realista del empirismo lógico (Shapin & Schaffer, 2005). 
La propuesta de la Teoría General de Sistemas de von Bertalanffy (1968), 

la Teoría Cibernética de Wiener (1948) y la Dinámica de Sistemas propues-

ta por Jay Forrester (1961) en su libro Industrial Dynamics, fueron muy 
bien acogidas y tuvieron gran influencia en los años 70 y 80: marcaron el 

inicio de una nueva fundamentación de las ciencias. Se propuso la investi-

gación interdisciplinaria incorporando la noción de totalidad y de sistema 

de la realidad para develar los secretos de los sistemas complejos, de múl-
tiples bucles y no lineales. Sostenían la indivisibilidad de la realidad y la 

imposibilidad de un conocimiento fragmentado (Jackson, 2003). 

Cabe destacar que la revolución científica adelantada por Wittgenstein, 
Kuhn, Toulmin y Feyerabend criticó, principalmente, el esencialismo lógico 

del neopositivismo, y del positivismo en general (Rossi, 1990). Todo esto 

abrió las puertas para la instauración de la transición de un cambio de 
paradigma hacia la complejidad y los estudios sobre la complejidad, de 

creciente interés en las comunidades científicas ligadas a las perspectivas 

constructivistas y hermenéuticas.  
Esto a su vez se promovió, gracias a los importantes avances y desarrollos 

en las seis ciencias que, de acuerdo a Maldonado & Gómez-Cruz (2011), 

conforman las ciencias de la complejidad: 1) la termodinámica del no-

equilibro desarrollada por I. Prigogine, 2) la teoría del caos propuesta por 
E. Lorenz en los años 1962 a 1964, 3) la geometría fractal de B. Mandel-

brot publicada en 1982, 4) la teoría de catástrofes planteada por R. Thom, 

con gran auge en la década del 70, 5) la ciencia de redes complejas desa-
rrollada por L. Barabasi, S. Strogatz y D. Watts de manera independiente 

entre los años 2001 y 2003, 6) las lógicas no-clásicas, desarrollada por 

numerosos autores desde los años cincuenta. 
El surgimiento del interés por la complejidad durante los años 70, 80 y 90 

del siglo pasado, ubicó un horizonte de transformación importante, en 

primer lugar, en las denominadas ciencias naturales y, posteriormente, en 
las llamadas ciencias sociales. En ambos casos, el centro se encuentra en 

la pretensión de abandonar las premisas del positivismo lógico. Esto signi-

fica que “debemos [revisar] el discurso ingenuo de la investigación libre de 

valores y trabajar con denuedo en la elaboración de un conjunto de res-
tricciones plausibles desde el punto de vista operativo que aseguren que la 

actividad académica no se transforme en propaganda política” (Wallerstein, 

2005, p. 137). 
El acercamiento entre las ciencias de la complejidad y la reflexividad en las 

ciencias sociales suponen una suerte de transformaciones culturales que 

implican la renuncia del reduccionismo, que insiste en la división entre el 
Nosotros y el Otro. De esto se deriva un abordaje estructurado en la noción 

de hibridación que nos arroja a una reformulación de lo sociocultural, polí-

tico e histórico (Wallerstein, 2005). 
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Presentamos en este documento una aproximación a la convergencia entre 

las ciencias de la complejidad y la reflexividad, de cara al planteamiento de 
una suerte de advertencia respecto del uso de la reflexividad en ciencias 

sociales, la complejidad que supone, a propósito del acercamiento a la 

realidad social, y el tipo de consecuencias que traería sobre la producción 
de conocimiento científico. 

Presentamos, en primer lugar, una síntesis teórica y conceptual de la 

complejidad y de las ciencias de la complejidad. A continuación, ubicamos 

la reflexividad en términos de su historicidad, algunas precisiones concep-
tuales necesarias, y de su relación con la etnografía. En tercer lugar, pre-

sentamos un abordaje interpretativo en que, a través de la observación de 

segundo orden, encontramos la posible conjunción entre reflexividad y 
complejidad. Por último, desarrollamos algunos comentarios finales, con 

una pretensión provisoria, alentando posibles nuevos escenarios de inves-

tigación. 
 

Una aproximación a la complejidad 

El estudio de la complejidad ha sido tradicionalmente considerado como el 
estudio de todos aquellos fenómenos, sistemas y comportamientos caracte-

rizados por una serie de atributos específicos: fluctuaciones, incertidum-

bre, inestabilidades, aleatoriedad, perturbaciones, turbulencias, emergen-
cia, no-linealidad, autoorganización y varios más (Maldonado, 2021a; Mal-

donado & Gómez-Cruz, 2010).  

Académicos e investigadores, por el momento, no han logrado un consenso 

en cuanto a una definición de complejidad. Maldonado (Maldonado, 2020a) 
plantea que “la complejidad de un sistema es comprendida a partir de las 

propiedades o características del sistema” (p. 61), muchas de las cuales se 

mencionaron en el párrafo inmediatamente anterior. Para Maldonado y 
Gómez-Cruz (2011), las ciencias de la complejidad son ciencias de la vida, 

por lo cual, la complejidad implica un nuevo tipo de relación con la natu-

raleza. Esto nos arroja a una transformación radical de la estructura men-
tal, afectiva y emocional (Maldonado, 2021a).  

Las ciencias de la complejidad son ciencias de síntesis3, las cuales se fun-

daron a partir de problemas de frontera (Maldonado, 2020a). De acuerdo 
con Maldonado (2021a), “un problema se dice que es de frontera cuando 

convoca a varias tradiciones científicas o disciplinarias, o bien, igualmente, 

cuando diferentes tradiciones, métodos y lenguajes confluyen en un pro-

blema de base común” (p. 200). 
Esta sección nos permitirá una aproximación al paradigma de la compleji-

dad, grosso modo. Iniciaremos con un breve recorrido histórico del camino 

transitado hacia la complejidad; seguidamente, expondremos cómo esto 
                                                             
3 Otros ejemplos de ciencias como síntesis son las ciencias cognitivas, ciencias de la salud, ciencias de la 

vida, ciencias de la Tierra, ciencias del espacio, ciencias de materiales. Maldonado (2020a) describe estos 

grupos de ciencias de forma resumida. 
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último decantó en un mundo extraordinariamente nuevo y lo que implican 

las ciencias de la complejidad; por último, relacionaremos la fundamenta-
ción conceptual de las propiedades o atributos principales de la compleji-

dad. 

 
Camino a la complejidad: Un breve recorrido histórico  

Maldonado y Gómez-Cruz (2011) afirman que, entre las ideas fundaciona-

les de la humanidad occidental, se encuentra la creencia de que existen 

conocimientos mejores que otros. En la Grecia antigua concebían el cono-
cimiento bajo una estructura jerárquica y piramidal, consistente con la 

historia de la especialización del conocimiento (Maldonado, 2019). Es la 

historia mediante la cual sabemos más de cosas específicas y menos de 
todo. Esta situación se ha venido reforzando gracias a los mecanismos de 

la educación y la gestión y políticas del conocimiento (Maldonado & Gó-

mez-Cruz, 2011). 
La educación comenzó a tener un papel estratégico dado que se configuró 

para la conservación del poder a través de la organización del conocimien-

to. Esto ha implicado un proceso de especialización en algunos de sus 
campos (Maldonado, 2019). Se normalizó el conocimiento en función de 

áreas específicas o particulares imponiéndose, de esta manera, ciertas 

percepciones: conocimiento fraccionado, disciplinariedad, especialización y 
especificidad de los campos de conocimiento (Maldonado, 2019; Maldona-

do & Gómez-Cruz, 2011). 

Maldonado (2019) afirma que:  

 
La historia de occidente es la historia de un proceso cada vez más 

elaborado de especialización, divisiones, fracturas y espacios de gru-

pos de ciencias y disciplinas, en fin, de ciencias y disciplinas que se 
definen cada una a sí misma como diferente y en oposición a las 

demás. Un veterinario lo es porque no es odontólogo; un economista 

no es historiador; un físico no es matemático, y así sucesivamente 
(Maldonado, 2019, p. 33). 

 

Estas prácticas se han ido reproduciendo a lo largo de la historia. La forma 
fragmentada y mecanicista en que se ha hecho ciencia ha estado muy li-

gada a la preocupación de Descartes por el método científico, en el siglo 

XVII (Maldonado, 2020a). La sociedad ha sido permeada por esta fragmen-

tación, al punto de culturizar la mentalidad reduccionista, positivista y 
utilitarista, al momento de comprender el mundo y sus situaciones pro-

blemáticas complejas. Pasados cerca de cuatro siglos, ha surgido una co-

munidad científica alternativa que se ha percatado de los comportamientos 
no-triviales, las múltiples interacciones y estructuras globales que deter-

minan el comportamiento colectivo y complejo de las personas que, en de-

finitiva, no pueden ser estudiados de manera reduccionista. 
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Esta nueva comunidad científica ha decidido que el estudio de estos sis-

temas complejos estará a cargo de las Ciencias de la Complejidad. Sin em-
bargo, es importante evitar la satanización del método de Descartes. Este 

ha jugado un rol clave en hitos históricos como algunas de las revolucio-

nes científicas e industriales. Maldonado (2020a) destaca las formas en 
que ha progresado y evolucionado la ciencia a través del tiempo debido a 

las revoluciones científicas e industriales que se han presentado desde el 

siglo XV hasta la actualidad. Esto ha decantado en una metamorfosis del 

conocimiento. Estos dos tipos de revoluciones nos han permitido dar cuen-
ta del camino transitado para el surgimiento del estudio de la complejidad 

(Maldonado, 2020a). 

 
Las Ciencias de la Complejidad: Un mundo nuevo 

Este nuevo grupo de pensadores y científicos se hacen llamar complejólo-

gos. Trabajan, investigan y estudian los sistemas, fenómenos y comporta-
mientos de complejidad creciente, caracterizados por atributos tales como 

autoorganización, emergencia, no-linealidad, ausencia de control rígido, 

paralelismo, no centralidad, pluralismo lógico, turbulencias, inestabilida-
des, fluctuaciones, incertidumbre, impredecibilidad, equilibrio dinámico, 

imprevisibilidad, cambios súbitos, bifurcaciones, adaptación, recursividad, 

aprendizaje, ausencia de jerarquías, redes libres de escala, leyes de poten-
cia, sorpresas, cascadas de fallas, entre otros rasgos distintivos de la com-

plejidad y los sistemas complejos (Maldonado & Gómez-Cruz, 2011).  

Es importante resaltar que esta nueva comunidad no se interesa por todos 

los aspectos y dimensiones de la realidad. Su interés está centrado en 
aquellos ámbitos donde se presentan los atributos mencionados previa-

mente. Maldonado y Gómez-Cruz (2011) señalan que las ciencias de la 

complejidad se ocupan de las transiciones entre el orden y el desorden (ver 
figura 1). Es decir, intentan comprender cómo el orden se rompe y por qué, 

y cómo, a su vez, a partir del desorden se puede generar un nuevo y distin-

to orden. Ningún otro campo del conocimiento, en la historia de la huma-
nidad, se ocupó antes de un tema semejante, afirman los autores. 

 

Figura 1 
El problema de las ciencias de la complejidad: Las transiciones or-
den/desorden 
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Nota. Tomado de El Mundo de las Ciencias de la Complejidad: Una Investi-
gación sobre Qué Son, Su Desarrollo y Sus Posibilidades (p. 42), por C. E. 
Maldonado & N. A. Gómez-Cruz, 2011, Editorial Universidad del Rosario 

 

Dada la no-linealidad de la realidad compleja en que nos encontramos, 

cualquiera sea el orden existente, siempre e inevitablemente, se romperá 
para, a partir del desequilibrio, constituir un equilibrio de mayor compleji-

dad. Nada es permanente y nada está abandonado al azar y al cambio 

desmesurado. Tenemos a nuestro favor el hecho de incurrir en procesos de 
comprensión y explicación de los sistemas complejos y, en consecuencia, 

contemplar el fenómeno de posibilidades, que incluye lo imposible, imagi-

nando divergencias y no convergencias (Maldonado, 2020b; Maldonado & 
Gómez-Cruz, 2010). 

En concordancia con los planteamientos de Maldonado y Gómez-Cruz 

(2011), las ciencias de la complejidad se presentan como una caja de he-
rramientas para comprender y explicar un fenómeno o sistema cuando a) 

se comporta de modo complejo: impredecible, no-lineal, con turbulencias; 

o bien, b) cuando se hace complejo. 

Las ciencias de la complejidad, además, se ocupan del estudio de un 
“mundo alta y crecientemente entrelazado, interdependiente, sensible en 

múltiples escalas y de maneras diversas, en donde, literalmente, como lo 

anticipó con acierto el caos, el aletear de una mariposa en Brasil puede 
ocasionar lluvias en Estados Unidos o Canadá” (Maldonado & Gómez-

Cruz, 2011, p. 36). Adicionalmente, trabajan con la idea de pluralidad, que 

es irreductible a niveles anteriores o inferiores, cualquiera sea el plano, el 
contexto y la justificación. Los sistemas complejos no son reduccionistas; 

es decir, no se pueden reducir a niveles o formas anteriores, ni en térmi-

nos epistemológicos o cognitivos, ni tampoco en términos ontológicos (Mal-
donado & Gómez-Cruz, 2011). 

La complejidad nos devela la existencia de sistemas multi-deductivos. Esto 

contribuye a enriquecer el mundo, la naturaleza y la sociedad en general. 

El mundo es la interfaz entre la escala microscópica y la macroscópica del 
universo. Por supuesto, cada una de ellas se caracteriza porque está arti-

culada en otros niveles y subescalas (Maldonado & Gómez-Cruz, 2011). La 

lógica cuántica, en tanto lógica no clásica y ciencia de la complejidad, se 
ocupa de los tipos de correspondencias entre ambas escalas y, enfática-

mente, entre sus dinámicas, estructuras y temporalidades (Maldonado, 

2020b; Maldonado & Gómez-Cruz, 2011). Gracias a las contribuciones de 
la lógica cuántica se pone en evidencia que “la realidad es esencialmente 

decoherente y el resultado de superposiciones en las que, de entrada, on-

tológicamente, estamos marcados por incertidumbre” (Maldonado & Gó-
mez-Cruz, 2011, p. 40). 

 

Fundamentos conceptuales de la complejidad 
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En los años ochenta del siglo pasado, con la creación del Instituto Santa 

Fe, se reconoció formalmente la naturaleza de la complejidad de la realidad 
al generarse la propuesta del estudio de fenómenos caracterizados por 

múltiples interrelaciones, no linealidad, emergencia, recursividad, autoor-

ganización, entre otros rasgos distintivos, según indica Maldonado 
(2020a). No existe una definición taxativa y consensuada de complejidad; 

por el contrario, la complejidad de un sistema es comprendida a partir de 

sus propiedades o características. Los fundamentos conceptuales de los 

más relevantes atributos de la complejidad se desarrollarán enseguida. 
 

Recursividad 

Un proceso recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos son, al 
mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce (Morin, 

2011). Se trata de aquellas situaciones donde el efecto se vuelve causa y la 

causa se vuelve efecto, o donde los productos se vuelven productores (Mo-
rin, 2001; Palacio & Ochoa, 2011). Se trata de un bucle generador donde 

los productos y efectos son, en sí mismos, productores y causantes de 

aquello que los produce (Morin, 2002). Morin (2011) señala que la idea de 
recursividad va más allá de la auto-regulación. Afirma que la idea recursi-

va contempla la auto-producción y autoorganización.   

Este concepto aporta al estudio de la complejidad, en tanto se relaciona 
con la implicación de no-linealidad de la sociedad, del mundo, del univer-

so, en fin, de la vida. Morin (2011) postula que “la idea recursiva rompe 

con la idea lineal de causa/efecto, de producto/productor, porque todo lo 

que es producido re-entra sobre aquello que lo ha producido” (p. 68). 
 

Dinámica y no linealidad 

Un sistema no lineal puede definirse como cualquier sistema que presenta 
cambios en sus variables sin necesidad de proporcionalidad directa al 

tiempo, al estado actual del sistema o a cambios en el entorno. La no-

linealidad da cuenta que el todo no es igual a la suma de las partes; por 
ende, los sistemas no-lineales son producto de la interacción entre las par-

tes, donde las interacciones inciden sobre el conjunto de la organización 

del sistema (De Domenico & Sayama, 2019). 
Dada la no linealidad y el equilibrio dinámico que caracteriza a los 

sistemas complejos, la complejidad estudia cómo esos pequeños cambios 

en el entorno pueden cambiar completamente el comportamiento del sis-

tema a diferentes velocidades, dependiendo de sus estados y entorno. Se 
presenta así una importante impredecibilidad a largo plazo (De Domenico 

& Sayama, 2019). 

 
Autoorganización 

Los patrones y comportamientos globales que se pueden producir debido a 

las interacciones entre los componentes de un sistema, es un fenómeno 
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que en complejidad se conoce como autoorganización. “No hay un control 

central o externo, más bien, el ‘control’ de un sistema autoorganizante está 
distribuido entre componentes y se integra a través de sus interacciones” 

(De Domenico & Sayama, 2019, p.10). 

“En algunos casos, los sistemas complejos pueden autoorganizarse hacia 
un estado crítico que sólo podría existir manteniendo un sutil balance en-

tre aleatoriedad y regularidad” (De Domenico & Sayama, 2019, p. 10). Por 

consiguiente, puede presentarse una mayor complejidad si se incrementa 

la organización del sistema mediante este fenómeno, gracias a nuevos pa-
trones de interacción que emergen en el tiempo.  

 

Interacción, interrelación e interdependencia 
Las ciencias de la complejidad tienen un reto enorme. Deben apreciar las 

partes y conexiones de un sistema complejo y entender cómo estas inter-

acciones dan lugar al todo. Las interrelaciones que se presentan en los sis-
temas complejos se estructuran en virtud de la gran cantidad de elementos 

que interactúan de formas múltiples entre sí y con su entorno. Estos ele-

mentos, partes o componentes forman redes de interacciones que (i) pue-
den generar información nueva que complejiza el estudio individual de las 

partes o algún tipo predicción correcta de su futuro; además, (ii) pueden 

conformar nuevos sistemas, es decir, se gestan sistemas de sistemas in-
terdependientes entre sí (De Domenico & Sayama, 2019). 

 

Emergencia 

Este concepto ratifica por qué debemos dejar atrás el reduccionismo al 
momento de estudiar problemáticas o sistemas complejos. Se presenta 

una frase muy popular que resume perfectamente este fenómeno: el todo 

es más que la suma de sus partes.  
Emergencia implica el proceso en que se involucran diversas dinámicas 

donde los elementos del sistema, al interrelacionarse, generan nueva in-

formación y exhiben estructuras y comportamientos colectivos no triviales 
que, de ninguna manera, podremos ver o encontrar en los componentes de 

forma separada (De Domenico & Sayama, 2019). 

 
Reflexividad y etnografía reflexiva 

Atendiendo a la literalidad de la expresión, la reflexividad desarrolla un 

proceso reflexivo que, aunque ha ocupado un rol significativo en la socio-

logía y antropología, se refiere a las ciencias sociales en su conjunto. En 
términos generales, se ocupa de un proceso de reestructuración epistemo-

lógica y ontológica de las ciencias sociales, y tiene como eje central al tra-

bajo de campo, en tanto espacio de producción de conocimiento científico. 
Nos ubicamos en el marco de la etnografía, por ser este el área que se es-

grime a partir del trabajo de campo. La condición reflexiva del trabajo de 

campo etnográfico se entiende “como un catalizador de los procesos de 
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desfamiliarización y extrañamiento, una especie de vacuna contra el etno-

centrismo” (Apud, 2013, p. 215). La reflexividad pretende incorporar a la 
investigación un constante y atento proceso de observación y auto-

observación antes, durante y después de la inmersión en campo. Es posi-

ble captar la evolución de quien investiga y prestar atención a las cargas 
conceptuales, valorativas y emocionales que generan consecuencias en el 

campo, a propósito de la relación con los sujetos de investigación (Field-

Springer, 2020). 

En este documento haremos referencia y desarrollaremos la noción meto-
dológica o epistémica de la reflexividad (Baranger, 2018), que pretende res-

tablecer los límites de quien investiga en el proceso de investigación, res-

pecto del rol que desempeña en este sentido. 
La reflexividad reconoce, por tanto, que todo conocimiento es parcial,4 sub-

jetivo, está imbuido en relaciones de poder y es relacional (Díaz, 2016). Se 

trata de un proceso de objetivación de la mismidad, encarnada en el rol de 
quien investiga. No se trata solo de reflexionar sobre la persona que inves-

tiga, también sobre los efectos que genera en el campo, la perspectiva teó-

rica y la elaboración del texto. Es decir, consiste en reflexionar sobre la 
totalidad del proceso de investigación (Aliano et al., 2018).  

Consideramos apropiado ingresar al estudio de la reflexividad desde sus 

trayectorias históricas, tal que la configuración de la historicidad de la re-
flexividad, como campo de estudio, nos permita acceder a una dimensión 

más profunda respecto de su comprensión. 

 

Trayectorias históricas de la reflexividad 
La reflexividad surge, en términos de Baranger (2018), de la mano de la 

sociología del conocimiento, como un espacio para otorgar historicidad al 

pensamiento, de la misma manera que se hacía con el conocimiento. En 
principio, la reflexividad se planteó como una posibilidad respecto de la 

generación de reflexiones disciplinares sobre la misma disciplina. Esto es, 

se trataba de hacer sociología sobre la sociología, o antropología sobre la 
antropología.  

A propósito de una reflexión ontológica, la reflexividad surge anclada a las 

teorías constitutivas. Allí se argumenta que la realidad es reproducida día 
tras día, en la cotidianidad, a través de nuestros relatos o descripciones. 

Podemos rastrear estas afirmaciones hacia la década de los años 50 y 60 

de la mano del avance de la etnometodología (Guber, 2001). 

Harold Garfinkel, reconocido como fundador de la etnometodología, com-
prendió que la realidad no se constituía al margen de los actores. Por el 

contrario, las normas, instituciones y estructuras tienen lugar en virtud de 

                                                             
4 La parcialidad del conocimiento se refiere a nuestra racionalidad limitada, en tanto humanidad. Nuestro 

conocimiento es parcial. Se encuentra limitado por nuestro proceso de socialización y, a su vez, el acervo 

cultural que reposa en nuestro sentido común determina nuestra capacidad de observación. Sólo podemos 

observar una parte, jamás podremos observar aquello que abstraemos y distinguimos como totalidad. 
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las interacciones entre actores. “Los actores no siguen las reglas, las ac-

tualizan, y al hacerlo interpretan la realidad social y crean los contextos en 
los cuales los hechos cobran sentido” (Guber, 2001, p. 44). 

De la mano de la etnometodología se desarrollaron transformaciones epis-

temológicas y ontológicas en el marco del conocimiento científico. La refle-
xividad se alimenta de estas transformaciones y se consolida a partir de 

ciertos principios, entre los que se cuentan los básicos. En primer lugar, se 

encuentran los sistemas de referencia, provenientes de la teoría de la rela-

tividad especial, formulada por Albert Einstein, donde cada observación 
depende del sistema de referencia de quien observa. El segundo principio 

tiene lugar como resultado del principio de indeterminación, formulado por 

Werner Heisenberg, quien establece que en los procesos de observación de 
las partículas subatómicas, quien observa influye en lo observado (García 

& Torres, 2016). 

Estos principios de la reflexividad, fundacionales si se quiere, suponen un 
espíritu crítico y transformador. Se trata de las críticas hacia la perspecti-

va positivista y neopositivista que orienta el discurrir actual de una por-

ción mayoritaria de las ciencias sociales. En el caso de la etnografía, aun-
que las críticas hacia el enfoque positivista tienen lugar a mediados del 

siglo pasado, sólo hasta la década de los años 90 las investigaciones femi-

nistas apuntaron la asimetría de poder entre quien observa y aquello que 
es objeto de observación (Damsa & Ugelvik, 2017). Esta tendencia dejó cla-

ro que la neutralidad no puede conformar el cuerpo epistemológico de las 

ciencias sociales. 

La década de los años 90 fue el escenario para el crecimiento de la reflexi-
vidad en las ciencias sociales, particularmente en la sociología y antropo-

logía. Fue el momento de conceptualización de la reflexividad, en términos 

de la vuelta del sujeto sobre el proceso de conocimiento y, por ende, sobre 
sí mismo (Baranger, 2018). 

La primera innovación que propone la reflexividad en la etnografía se ubica 

en el texto etnográfico. Se trató de construir un texto que expresara la 
humanidad del etnógrafo (Apud, 2013), a partir de una escritura más ho-

nesta y plural, como expresión de las complejidades y contradicciones que 

enfrenta en el campo.5 En la última década del siglo pasado surge la refle-
xión respecto de la crisis de representación (Apud, 2013). Es decir, se re-

flexiona respecto de la capacidad de captar, de manera objetiva, la reali-

dad. Esto da pie a la experimentación, con el fin de superar los relatos en 

tercera persona, pretenciosamente ubicuos y omniscientes. 
Estas transformaciones epistemológicas y ontológicas del cuerpo metodo-

lógico de la etnografía consolidan la condición reflexiva. Se trata de esta-

blecer un proceso comprensivo de mayor profundidad, respecto de (i) el 

                                                             
5 Estas iniciativas tienen lugar con la publicación de los diarios personales de Malinowski (Guber, 2004), 

creados en el marco del trabajo de campo desarrollado para la construcción de su obra más importante -y la 

obra fundacional de la etnografía y la antropología social- Los argonautas del Pacífico Occidental. 
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lugar de quien investiga en el trabajo de campo, es decir, en términos del 

encuentro, considerando sus condiciones de género, clase, etaria, étnica, 
ideológica. Además, (ii) resulta crucial que quien investiga reflexione sobre 

su rol de autonomía y autoridad, otorgada por su pertenencia al campo 

académico. Por último, (iii) quien investiga debe ser consciente de que su 
acervo teórico es producto de una posición contemplativa, por lo que el en-

cuentro en el campo no debe ser un espectáculo, sino una apuesta por 

comprender la lógica práctica de los sujetos investigados (Guber, 2001). 

Hemos establecido una cierta historicidad del campo de la reflexividad, lo 
que nos permite comprender las trayectorias de las transformaciones me-

todológicas que abren el espacio a la reflexividad. Consideramos apropiado 

presentar una discusión más incisiva respecto de la crítica que la reflexivi-
dad aporta, en términos del enfoque positivista, sobre la etnografía. 

 

Etnografía positivista y reflexividad 
El enfoque positivista de la etnografía es caracterizado hábilmente por Res-

trepo (2015) a través de la expresión etnógrafo asaltante. Con esta expre-

sión pretende explicar el lugar de quien investiga en el enfoque positivista 
de la etnografía. El asalto se refiere al proceso donde el investigador, que 

además es foráneo, ingresa a un espacio a captar la realidad que es de su 

interés, objetivando a las personas que pasan por su lente, texto o conver-

sación. 
Las corrientes más actuales de la etnografía, aquellas que han trascendido 

la etnografía convencional, han problematizado el rol de quien investiga en 

el trabajo de campo. Ya no se trata de un investigador individual que va al 
campo como extraño, interactúa con los lugareños, produce datos y vuelve 

a su oficina a producir un artículo para una revista científica. Las nuevas 

tendencias resaltan la doble influencia que quien investiga genera sobre 
los lugareños, y viceversa. Se trata de un proceso de auto-observación que 

hace parte del proceso de configuración de una ciencia social reflexiva 

(Damsa & Ugelvik, 2017). Quien investiga debe observar su proceso de so-
cialización como determinante de su capacidad de observación y de su rol 

en el campo. 

La reflexividad emerge de la crítica a la etnografía positivista, en términos 

del lugar que asigna a quien investiga en el proceso de investigación. Es 
decir, “[…] esta perspectiva no conceptualiza el acceso del investigador a 

los sentidos que los sujetos le asignan a sus prácticas, ni las formas nati-

vas de obtención de información, de modo que la incidencia del investiga-
dor en el proceso de recolección de datos lejos de eliminarse, se oculta y 

silencia” (Guber, 2001, p. 42). 

La reflexividad etnográfica se va en ristre contra los pilares fundamentales 
del positivismo. “[…] la tesis fundamental del positivismo y neopositivismo 

supone que la realidad es objetiva y que puede representarse de manera 

fidedigna y válida (verdadera), si se aplican varios principios del método 
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científico que pueden concretarse, de manera somera, en rasgos como el 

de ser claro, preciso, analítico, contrastable, explicativo, legal y predictivo” 
(García & Torres, 2016, p. 147). 

Con un acercamiento más copioso al enfoque positivista de la etnografía, 

en relación con el campo de la reflexividad, nos resulta apropiado ingresar 
al espacio de la conceptualización de la reflexividad, en términos generales, 

y la etnografía reflexiva, específicamente. 

 

Conceptualización de la reflexividad 
Como hemos indicado previamente, las consecuencias epistemológicas en 

un proceso de investigación no están al margen de quien investiga. La in-

vestigación convencional -aquella que se encuentra determinada por los 
enfoques positivista y neopositivista- pretende que quien investiga perma-

nezca al margen del proceso. No obstante, y de acuerdo con Díaz (2016), 

quien investiga, quien conoce, es un sujeto: por definición subjetivo. Esto 
es, su subjetividad tiene una inherente carga teórica, emocional, axiológi-

ca, ideológica, en fin, cultural. Quien investiga se sumerge en el proceso de 

investigación con todo su acervo cultural. Esto, por supuesto, tiene conse-
cuencias epistemológicas.  

Estas consecuencias epistemológicas dan forma a la reflexividad que, 

 
[…] se entiende como una propiedad de los humanos asociada a su 

capacidad de pensar y hacer que permite a los sujetos tanto autorre-

ferenciar la acción realizada como concebir las consecuencias que 

genera en su interacción y, con ello, alterar la propia situación pre-
viamente definida y establecida, y en la que el lenguaje se considera 

no tanto como reflejo de la realidad, sino como constructor o con-

formador de la propia realidad, de la misma forma que lo hacen los 
valores y los amplios grados de libertad propios de la condición hu-

mana (García & Torres, 2016, p. 153). 

 
En términos metodológicos, la producción de datos, en particular, y de co-

nocimiento científico, en general, se cuentan entre las consecuencias epis-

temológicas que encarna la reflexividad. Este proceso tiene lugar en virtud 
de la relación que se configura entre quien investiga y los sujetos de inves-

tigación que, de manera concomitante, se encuentra determinada por las 

estructuras de poder que allí se producen, en términos de las condiciones 

de clase, raza, género, edad, discapacidad que constituyen el encuentro en 
el marco del proceso de trabajo de campo (Damsa & Ugelvik, 2017; Field-

Springer, 2020). 

El proceso de investigación que surge a partir de la reflexividad arroja a 
quien investiga a una vorágine que impulsa una labor de observación so-

bre la observación misma. Por tanto, 
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Solo cuando quien investiga es consciente y explicita su posición 

como investigador, los sujetos investigados y los posteriores lectores 
podrán entender la investigación en su totalidad, ya que podrán ‘si-

tuarse’ frente a lo investigado y ‘situarlo’ y el mismo investigador, 

consciente de sus sesgos, puede, además de explicitarlos, trabajar 
para compensarlos, si esa es su intención (Díaz, 2016, p. 181). 

 

La transformación del proceso de investigación en estos términos tiene 

ocasión de acuerdo con la condición textual que surge de la observación en 
campo. La articulación textual de la etnografía reflexiva, entonces, encarna 

tres condiciones cruciales para comprender las articulaciones entre la 

perspectiva metodológica, el método y las técnicas que surgen desde la re-
flexividad etnográfica. 

 

Primero, los relatos del investigador son comunicaciones intenciona-
das que describen rasgos de una situación, pero estas comunicacio-

nes no son ‘meras’ descripciones, sino que producen las situaciones 

mismas que describen. Segundo, los fundamentos epistemológicos 
de la ciencia social no son independientes ni contrarios a los funda-

mentos epistemológicos del sentido común: operan sobre la misma 

lógica. Tercero, los métodos de investigación social son básicamente 
los mismos que los que se usan en la vida cotidiana. Es tarea del in-

vestigador aprehender las formas en que los sujetos de estudio pro-

ducen e interpretan su realidad para aprehender sus métodos de in-

vestigación (Guber, 2001, p. 47). 
 

La reflexividad reconoce la inmersión de la subjetividad de quien investiga 

en el proceso de investigación. Indaga, a propósito de las consecuencias de 
esta inmersión, respecto de la relación entre quien investiga y los sujetos 

de investigación y, también, respecto de las trayectorias de la investigación 

como un todo. Según lo expresado en la Figura 2, existe una relación de 
dependencia mutua entre quien investiga y aquello que le interesa investi-

gar, en términos de la subjetividad de quien investiga que, dicho sea de 

paso, se comprende en permanente reconfiguración.  
 

Figura 2 

Co-dependencia en la producción de conocimiento científico 
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Nota: La mutua dependencia entre el sujeto que conoce y el fenómeno por 
conocer establece el lugar de la subjetividad en este proceso y establece, por 
tanto, la lógica de su producción. Fuente: Elaboración propia. 
 
Desde la reflexividad es posible reconocer la neutralidad como imposibili-

dad. No es posible juzgar la sociedad desde fuera, dado que nos encontra-

mos irremediablemente incrustados en ella. Esto permite comprender que 
la implicación de quien investiga y observa resulta inexorable (Red CIMAS, 

2015). Baranger (2018) reconoce tres niveles para una comprensión más 

profunda de la reflexividad. 
1. Resulta decisivo que quien investiga comprenda el lugar que ocupa en 

el espacio social. Es decir, es apropiado que se establezcan las ubica-

ciones en la sociedad respecto de un parámetro interseccional (clase, 
género, raza, etnia, edad, entre otros). 

2. Es clave el esclarecimiento de la posición de quien investiga dentro del 

campo de las ciencias sociales. Esto es, cuál es su lugar en los marcos 

disciplinares o interdisciplinares, a propósito de avanzar hacia una po-
sición ponderada en términos de la autoridad que le confiere el área 

académica en el campo. 

3. Es determinante la comprensión respecto del lugar contemplativo que 
entraña la posición teórica perteneciente al campo académico. Esta po-

sición pone de presente las inevitables brechas entre teoría y práctica. 

La aprehensión de esta condición permitirá un acercamiento más pró-
ximo hacia la complejidad que supone la comprensión de las lógicas 

prácticas del Otro. 

 
En consecuencia, es posible conceptualizar la reflexividad a partir de “[…] 

la íntima relación entre la comprensión y la expresión de dicha compren-

sión. El relato es el soporte y vehículo de esta intimidad. Por eso, la reflexi-

vidad supone que las actividades realizadas para producir y manejar las 
situaciones de la vida cotidiana son idénticas a los procedimientos em-

pleados para describir esas situaciones” (Guber, 2001, p. 46). 

 
Hacia una síntesis: convergencias entre complejidad y reflexividad 
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Consideramos, en primer lugar, la indicación de la complejidad creciente 

de los sistemas sociales. Para Bravo (2018), esta es una característica cen-
tral de estos sistemas, en tanto metabolizan cantidades crecientes de in-

formación que, además, no es predecible. Esto es, tal como hemos indica-

do previamente, no es posible advertir, a priori, los momentos futuros de 
estos sistemas. 

Las ciencias sociales, y en esto concordamos con Wallerstein (2005), han 

avanzado hacia la fabricación de ingentes y copiosas explicaciones sobre 

los sistemas sociales. Sin embargo, las avanzadas ligadas a comprensiones 
profundas de su funcionamiento y complejas interacciones son escasas. La 

observación se ha transformado en una simple operación, más ligada a las 

técnicas metodológicas, que a las reflexiones epistemológicas y ontológicas. 
Hacia esta última reflexión queremos adentrarnos en esta sección. 

La revolución científica adelantada por Wittgenstein y Toulmin comprendió 

que las observaciones y acercamientos al objeto estaban determinadas por 
el acervo teórico de las comunidades científicas (Bravo, 2018; Fleck, 1986; 

Rossi, 1990). Resultaban apropiadas por los individuos que a ellas perte-

necían, en sus diversos roles: expertos, aprendices, entre otros.  
Rossi (1990) comprendió que las llamadas ciencias naturales, que pode-

mos identificar en el marco del empirismo lógico, en su mayoría, al posar 

su atención en la lógica clásica, centraron sus esfuerzos y visión en el ex-

terior del proceso de producción de conocimiento científico. Sustentada en 
una distancia clara entre sujeto y objeto, construyeron una realidad que 

asumían como dada, donde sus elementos se encontraban dispuestos para 

ser tomados, convertidos en datos y, posteriormente, en hechos científicos. 
Estas trayectorias fueron avanzando con un correlato abarrotado de cre-

cientes críticas. Así,   

 
El objetivismo ha sido criticado dentro sus propias filas por presu-

poner un mundo factual estructurado a la manera de leyes por las 

conjunciones constantes de acontecimientos. De acuerdo con esta 
crítica, las conjunciones constantes de acontecimientos son produ-

cidas por el trabajo del laboratorio, que crea sistemas cerrados en 

los cuales cabe la posibilidad de obtener resultados no ambiguos y 

repetibles. Pero en la práctica, esas conjunciones constantes son ra-
ras excepciones, raras como el éxito predictivo (Knorr-Cetina, 2005, 

p. 55). 

 
A partir de esta introducción mostraremos cómo, desde la diferenciación 

entre observación de primer y segundo orden, es posible una aproximación 

hacia una reflexión epistemológica al respecto. En el marco de estas consi-
deraciones estableceremos una intersección deliberada entre los desarro-

llos conceptuales que hemos propuesto, a propósito de los estudios sobre 

la complejidad y la reflexividad. 
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Las observaciones de primer orden 
La antropología social inicia su camino hacia la reflexividad, como hemos 

señalado con anterioridad, trascendiendo su enfoque positivista, reduccio-

nista y colonial, a través de la condición intercultural de los diálogos. Esta 
ruta permitió el reconocimiento de la observación de primer orden como 

una operación exclusiva de la perspectiva nativa, que es capaz de observar 

su propia cultura (Bravo, 2018).  

Las observaciones de primer orden están orientadas hacia la realización de 
distinciones, que se refieren a una suerte de imágenes que se distinguen 

de un fondo, establecido culturalmente. Estas distinciones son producidas 

por un observador que no está al margen del mundo objetivo. Por el con-
trario, produce el mundo objetivo al que pertenece (Bravo, 2018). Esto nos 

permite comprender que observamos lo que nuestro acervo cultural nos 

permite, no lo que, de manera deliberada, pretendemos observar.  
Bravo (2018) argumenta que el propósito de este tipo de observaciones es-

tá situado en la calificación de acciones, comportamientos y discursos, a 

través de códigos compartidos socialmente. Es decir, nos comunicamos a 
través del lenguaje, que está configurado por códigos compartidos. El acto 

comunicativo produce sentidos, enmarcados en lógicas grupales que per-

miten su comprensión. 
Estos códigos, con una raíz común, están determinados por trayectorias 

históricas que, a su vez, permiten la construcción de grupos y sentidos 

comunes. En el marco del conocimiento científico está lógica permanece 

intacta. De hecho, de estas agrupaciones devienen comunidades científicas 
y colectivos de pensamiento, donde se van forjando formas de ver el mun-

do (Fleck, 1986; Kuhn, 1971). Estas ideas respecto del mundo objetivo se 

instalan en los individuos que pertenecen a estas comunidades y colectivos 
y, así, se van tramando los hechos científicos. El conocimiento científico se 

produce y reproduce de esta manera: desde estilos de pensamiento (Fleck, 

1986; Kuhn, 1971, Rossi, 19990). 
Cada observación de primer orden, por tanto, es un acto de emulación de 

la realidad donde se pone a prueba el marco de referencia del sujeto que 

emula. Cada emulación, además, se desarrolla con una clara pretensión de 
verdad, en virtud de las comunidades científicas y colectivos de pensa-

miento, donde se cultiva. Esto es, cada observación -cada acto operativo de 

observación- sintetiza el pasado -lo aprendido-, el presente -lo novedoso- y 

el futuro -aquello por innovar- (Fleck, 1986). 
Para efectos de realizar unos primeros planteamientos de la relación entre 

complejidad y reflexividad, se pretende exponer cómo se relacionan los 

fundamentos conceptuales de la complejidad, anteriormente expuestos, en 
un estudio sistémico bajo el lenguaje de la Dinámica de Sistemas. Se trata 

de un problema complejo relacionado a la minería aurífera para describir 
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un primer nivel de complejidad allí inmerso, es decir, bajo una observación 

de primer orden. 
En el artículo titulado Estudio sistémico de la minería aurífera artesanal y 
de pequeña escala en Colombia, Barrero-Arciniegas (2020) realizó un inten-

to por plantear, entender y comprender las estructuras sistémicas de la 

situación problemática compleja definida como las practicas rudimentarias 
en la minería aurífera artesanal y de pequeña escala con mercurio en Co-

lombia, en donde la actividad ilegal e informal juegan un papel significati-

vo. 
El autor, luego de describir el planteamiento del problema y el contexto 

que lo acompaña, define los actores sociales relevantes de la problemática 

compleja: las comunidades mineras, los grupos al margen de la ley, las 
comunidades allegadas a los territorios mineros y el Gobierno colombiano. 

El fenómeno de auto-organización se presenta en la instauración de los 

grupos al margen de la ley en los territorios mineros auríferos, donde se 
fueron consolidando cada vez más para operar de mejor manera y realizar 

la extracción de oro. Esto fue un patrón que se presentó en Colombia y les 

permitió a estos grupos marginados afianzarse dadas sus interacciones 

con las comunidades mineras, el gobierno, los territorios mineros y el mer-
cado del oro en auge. 

Las interrelaciones que se presentaron entre los actores relevantes de esta 

problemática debido a las interacciones entre ellos mismos y su entorno 
dieron lugar a la emergencia de la situación problemática compleja men-

cionada. Se puede afirmar que estas interrelaciones estaban ocurriendo 

casi al mismo y las más destacables son las siguientes. Por un lado, el go-
bierno colombiano ha tenido poca o nula presencia en los territorios de las 

comunidades mineras, ya que, no les brindaba acompañamiento o seguri-

dad como Estado, lo cual, facilitó la inmersión de los grupos al margen de 
la ley en estos territorios. Por otro lado, el precio del oro ha estado en alza 

los últimos diez años y se presenta como un mercado muy atractivo para 

quienes producen este metal precioso. Los grupos ilegales en aras de di-

versificar sus operaciones y aumentar ingresos, vieron una oportunidad en 
el mercado aurífero, además de saber la facilidad con la que contaban de 

acceder a los territorios minero auríferos. 

Debido al olvido en que se encontraban las comunidades mineras y la cri-
sis socioeconómica en la que han permanecido por muchos años, además 

de la irrupción por parte de los grupos al margen de la ley en sus territo-

rios, estas comunidades se vieron obligadas a trabajar desde formas rudi-
mentarias en lo que ha sido por muchos años su principal actividad eco-

nómica: la minería aurífera, pero en el contexto de esta problemática, bajo 

el sometimiento de estos grupos ilegales. 
Cabe resaltar, que la interrelación entre estos actores relevantes no es crí-

tica solo para ellos sino también para el entorno en que interactúan. La 

naturaleza se ha visto afectada de forma crítica bajo estas dinámicas ex-
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tractivistas y de confrontación territorial entre el gobierno y los grupos ilí-

citos. De esta forma, todo lo que provocaba y lo que provocó estas interac-
ciones, así como las afectaciones en lo medioambiental, social, económico 

y humano se fueron presentando bajo un comportamiento no-lineal debido 

a que todo esto fue sucediendo a diferentes escalas y velocidades bajo un 
escenario de gran incertidumbre. 

Finalmente, este problema complejo llego al punto en que era difícil afir-

mar si al menos la mayoría de lo sucedido se debió al auge del mercado del 

oro, o por la avaricia de los grupos al margen de la ley, o tal vez gracias al 
descuido del gobierno colombiano por los territorios y las comunidades 

mineras o quizás influyó mucho la perdida de sentido de pertenencia y 

cuidado de la naturaleza por parte del ser humano. La complejidad cre-
ciente de la problemática se ha dado de tal manera que todos estos facto-

res mencionados anteriormente y muchos otros más han llegado al punto 

de constituirse unos con otros, lo que se ha producido ahora se devela 
también como productor de aquello que alguna vez lo produjo, es decir, los 

actores relevantes, sus acciones y la interacción con su entorno se relacio-

nan de una forma recursiva. 
 

Las observaciones de segundo orden 

Las observaciones de primer orden se enfocan en las distinciones, lo que 
implica una operación exterior, hacia el exterior del sujeto, de quien obser-

va. Entretanto, las observaciones de segundo orden atienden la relación 

observación-observador. Se trata de una relación recursiva, en tanto no 

existe una separación tajante entre ambas partes: son co-dependientes, 
co-constitutivas (Bravo, 2018).  

La reflexividad se basa en esta misma lógica recursiva, al hacer evi-

dente la condicionalidad cultural de quien observa en el proceso de obser-
vación (Guber, 2001; Red CIMAS, 2015). De esta manera queda estableci-

da la relación sujeto-objeto, “[…] pues el observador no es un sujeto que 

está fuera del mundo de los objetos, sino que es una operación y se cons-
truye en el momento en que se formulan los enlaces de la operación” (Bra-

vo, 2018, p. 6). 

Todo acto de observación produce, concomitantemente, una representa-
ción. Según Woolgar (1991), desde la acera del empirismo lógico, las repre-

sentaciones son dispositivos que configuran imágenes de los objetos situa-

dos fuera. Atendiendo a la observación de segundo orden, en términos de 

la recursividad inmanente de la relación sujeto-objeto, la representación 
adquiere otras dimensiones. La reflexividad que habita en las observacio-

nes de segundo orden pretende una comprensión profunda de esta nueva 

dimensión de las representaciones (Bravo, 2018). Se pregunta, por tanto, 
por qué quien observa distingue lo que distingue, y califica lo que califica. 

La reflexividad, atada a las reflexiones enmarcadas en las observaciones de 

segundo orden, se presenta como una estrategia para desentrañar la re-
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ducción de la complejidad, propia de las observaciones de primer orden. 

Es decir, un ejercicio reflexivo de la observación procura desentrañar las 
estructuras que nos permiten comprender la realidad a la que pertenece-

mos (Bravo, 2018). 

La etnografía, entendida en el marco de la reflexividad, se estructura como 
“una estrategia de comprensión de las dimensiones cotidianas, para así 

identificar las conexiones de sentido -difíciles de abordar bajo la lógica 

cuantitativa de estímulo/respuesta-, por lo que el trabajo de campo se 

vuelve la situación metodológica central de la investigación” (Bravo, 2018, 
p. 20). 

El trabajo de campo, siendo la herramienta, por antonomasia, de la etno-

grafía, tiene una envergadura que trasciende el manido lugar de la técnica. 
El acercamiento al campo es un asunto que suele vincularse, exclusiva-

mente, con instrumentos para sortear este proceso. Con frecuencia, la re-

flexión respecto de los usos, contextos y correspondencias epistemológicas 
del trabajo de campo, con el proceso de investigación, resaltan por su es-

casez (Guber, 2004).  

La reflexividad tiene un correlato con los estudios sobre la complejidad en 
tanto pretende volcar la mirada hacia lo propio, como condición ontológica 

para observar lo extraño. Observar el proceso de observación encarna, en 

términos de Guber (2004), un cuerpo reflexivo recio y robusto, a propósito 
del lugar de quien investiga, su relación con el campo, sus limitaciones 

teóricas y culturales y, por tanto, sus concepciones y prejuicios respecto 

de la realidad a la que pretende acercarse.  

 
Conclusiones: un balance provisorio 

Los procesos de formación universitaria en el campo de las ciencias socia-

les reposan en estructuras y avanzadas reduccionistas que, dicho sea de 
paso, reproducen la fragmentación del conocimiento científico. Wallerstein 

(2005) advertía la importancia del enfoque que las ciencias sociales deben 

adquirir, a propósito del objetivo epistemológico de reunificar el conoci-
miento que produce. La fragmentación disciplinar y la híper-

especialización de las disciplinas científicas han derivado en procesos am-

pliados de explicación de fenómenos que no son comprendidos, en su 
complejidad, con suficiente profundidad. En consecuencia, nos encontra-

mos enmarcados en cursos de formación de técnicos especializados, inclu-

so a nivel posgradual. 

Un breve acercamiento al componente metodológico de las estructuras cu-
rriculares de gran parte de los programas de formación universitaria en 

ciencias sociales en Colombia -quizás sea importante hacer una excepción 

con ciertos programas de sociología y antropología-, con frecuencia se han 
levantado como una suerte de rituales orientados por los inconmensura-

bles manuales de metodología (Guber, 2004). Aún más, se enseña que la 

investigación se divide en sus variantes cualitativa, cuantitativa y mixta. 
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Es de uso corriente que esta costumbre avance en detrimento de las refle-

xiones epistemológicas y ontológicas respecto del positivismo y sus co-
rrientes, así como de los constructivismos. 

La complejidad que entraña la reflexividad se encuentra ligada a la com-

prensión profunda de los fenómenos que pretende explicar, sumergiéndose 
en los cuestionamientos por las componentes técnicas de la metodología. 

Hilando más fino, es posible ligar estas reflexiones con las perspectivas 

normativa y prescriptiva de la ciencia.  

Las prácticas científicas encarnan trayectorias heterogéneas, disímiles y 
contradictorias que deben ser comprendidas. De ahí que sea importante 

marchar hacia la comprensión de la ciencia como una iniciativa social ci-

mentada en el consenso organizado. Este consenso es definido por una 
serie de colectivos de pensamiento que son definibles en términos de una 

“comunidad de hombres [y mujeres] que tienen entre ellos [y ellas] un con-

tacto intelectual y que se intercambian ideas influenciándose recíproca-
mente. Se mueven dentro de un mismo estilo de pensamiento” (Rossi, 

1990, p. 64). 

La ciencia no es una empresa altruista que pretende una inagotable bús-
queda de la Verdad; de hecho, se ha desvinculado de ese objetivo. En con-

traste, se ha enfocado en el éxito. De ahí que los créditos sean moneda de 

cambio para permanecer en la ruta de la legitimación del conocimiento 
científico (Knorr-Cetina, 2005). La justificación ha suplantado a la com-

prensión, a través de juegos subrepticios que pretenden ocultar una clari-

dad hecha a palos: la Verdad es un ideal que se disfraza con éxitos concre-

tos y factibles que van profundizando la falta de credibilidad de la ciencia 
desde el sentido común. 

Finalmente, se resalta la importancia de trascender los estudios e investi-

gaciones, principalmente, en ciencias sociales, teniendo en cuenta la rela-
ción entre reflexividad y complejidad. Esto implica a la vez el reconoci-

miento y sensibilización ante la vida, lo cual conlleva un nuevo tipo de re-

lación con la naturaleza y los demás seres vivos. Lo anterior se presenta en 
un sentido muy trascendental para los investigadores en cuanto a sus re-

flexiones durante la totalidad de su proceso de investigación, incluyendo el 

trabajo en campo, ya que, como plantea Maldonado (2021b), lo mejor de la 
ciencia de punta hoy en día ya no busca simplemente saber o conocer, 

puesto que esta hoy acude a un llamado a comprender los fenómenos, el 

universo, el mundo, la naturaleza y la vida. Esto implica una transforma-

ción radical de la estructura mental, afectiva y emocional ((Maldonado, 
2021a). 

El ocaso del siglo pasado y los albores de este han expandido los campos 

del conocimiento científico. Está emergiendo una oportunidad histórica 
para superar los prejuicios románticos y objetivadores sobre el Otro, que 

privilegian la propia mirada, en detrimento de una comprensión profunda 

de las lógicas prácticas de las perspectivas nativas. Los encuentros entre 
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complejidad y reflexividad nos invitan a un nuevo e interesante espacio 

para investigar. Se trata de una posibilidad inusitada para robustecer y 
generar nuevas comprensiones de, sobre y en las ciencias sociales en Co-

lombia. 
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REFLEXIONES EN TORNO A LO «PRE-POLÍTICO» Y LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
Reflections on the pre-political and indigenous people 

 

JAVIER ANDRÉS CLAROS CHAVARRÍA1 
 

 

RESUMEN  
 

El objetivo de este ensayo es reflexionar en torno a lo «pre-político» y los 

pueblos indígenas para comprender cómo la matriz colonial vinculó lo 

«político» con las sociedades civilizadas, y lo «pre-político» con las 
sociedades primitivas y sus cuerpos indios. A partir del abordaje de dos 

casos específicos, los pueblos indígenas Tupí Guaraní estudiados por el 

antropólogo Pierre Clastres y el cuerpo indio andino subsumido al Estado 
colonial boliviano, proponemos una nueva entrada de análisis crítico sobre 

la situación desfavorable a la que históricamente estuvieron sometidos los 

pueblos indígenas en Latinoamérica. El trasfondo de la propuesta, al 

destacar la capacidad de resistencia descolonial de estos pueblos, procura 
plantear nuevos sentidos de lo que se entiende comúnmente como «pre-

político».   

 
Palabras clave: Pre-político, pueblos indígenas, Estado 

 

ABSTRACT  
 

The objective of this essay is to reflect on the «pre-political» and indigenous 

peoples to understand how the colonial matrix linked the «political» with 
civilized societies, and the «pre-political» with primitive societies and their 

indians bodies. From the approach of two specific cases, the Tupí Guaraní 

indigenous peoples studied by the anthropologist Pierre Clastres and the 

andean indian body subsumed to the Bolivian colonial State, we propose a 
new entry of critical analysis on the unfavorable situation to which 

indigenous peoples in Latin America were historically subjected. The 

background of the proposal, by highlighting the decolonial resistance 
capacity of these peoples, seeks to propose new meanings of what is 

commonly understood as «pre-political». 

 
Keywords: Pre-political, indigenous peoples, State 
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Introducción 
¿Qué entendemos por «pre-político»? Según Axel Honneth,2 lo «pre-político» 

es lo que está “más allá” del umbral público-político, aquello que está 

ubicado en las formas embrionarias cotidianas, en las fuentes morales de 
la vida social.3 Es una dimensión en la cual, cuando el reconocimiento 

entre los individuos no es recíproco porque los principios normativos han 

sido traicionados, pueden ser identificadas formas de descontento, de 

injusticia y de sufrimiento social que aún no han sido constituidas como 
movimientos públicos-políticos.4 

Judith Butler, por su parte, concibe lo «pre-político» desde la política de 

género y el cuerpo. Para ella, la distinción que se hace entre el ámbito 
público y el privado permite que los cuerpos se fragmenten en cuerpos 

«pre-políticos» (pasivos, reproductivos, dependientes, ingenuos y 

femeninos); y políticos (activos, productivos, independientes y 
masculinos).5  

Aglutinando ambas concepciones, lo «pre-político» se nos presenta como 

un espacio y una categoría. Es decir, es un espacio donde ciertos cuerpos, 
debido a su falta de reconocimiento, están normativamente privados de los 

derechos a los que otros cuerpos acceden, hecho que los lleva a ser 

categorizados como cuerpos «pre-políticos». Por ejemplo, en el caso de los 
pueblos indígenas, desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el XX, 

la forma humana de estos fue negada, ya que eran considerados cuerpos 

primitivos, salvajes, bárbaros e irracionales («pre-políticos»), ajenos y 

contrarios a los cuerpos que habitaban la sociedad civilizada (política).6  
En la lectura crítica de Butler, los rasgos comunes en torno al cuerpo «pre-

político» tienen que ver con la carencia, violencia, irracionalidad, 

inferioridad y hasta animalidad. En Honneth, la característica principal es 
la falta de reconocimiento de los individuos que habitan y dan forma a ese 

espacio. Como señalábamos hace un momento, estos rasgos y/o 

características históricamente han sido asociados a los pueblos indígenas 

para justificar su discriminación social en las sociedades civilizadas cuyas 
normas de reconocimiento están fundamentadas en “modalidades diversas 

de racismo y antropocentrismo”.7  

                                                        
2  Axel Honneth, “Redistribución como reconocimiento. Respuesta a Nancy Fraser”. ¿Redistribución o 

reconocimiento?: un debate político-filosófico. (Madrid: Ediciones Morata, 2006), 89-148.  
3  Agustín Domingo Moratalla, “Las fuentes morales de la ciudadanía activa. Laicidad democrática y 

convicción religiosa en la educación moral”, Revista de Filosofía y Teología, vol. I, núm. 14 (marzo 2006): 

73-95. 
4 Nos parece importante aclarar que la propuesta de Honneth, la teoría del reconocimiento, parte de un análisis 

de los constructos normativos de sociedades occidentales y, además, no contempla el plano multicultural. 

Mauro Basaure, “Charles Taylor y Axel Honneth. Reconocimiento en disputa”, Persona y Sociedad, vol. 

XXX, núm. 2 (mayo-agosto 2016): 95-117. 
5 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 80. 
6  Cuando hablamos de la negación de la forma humana, partimos de la idea de humanidad u hombre 

establecida desde una lógica colonial, patriarcal y clasista que privilegia ciertos cuerpos frente a otros, y 

esencializa la heterogeneidad en un solo molde.  
7 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 44. 
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El objetivo de este ensayo es reflexionar en torno a lo «pre-político» y los 
pueblos indígenas para comprender cómo la matriz colonial vinculó lo 

«político», aquello valorado socialmente, con las sociedades civilizadas -

partidarias de una lógica evolucionista que preponderaba un tipo de 

cuerpo-, y lo «pre-político», entendido como carencia, lo que aún no es o 
está restringido a aparecer en el espacio público, con las sociedades 

primitivas y sus cuerpos indios. El plus de este abordaje es que no sólo nos 

permite aportar con una nueva entrada de análisis crítico sobre la 
situación desfavorable a la que históricamente estuvieron sometidos los 

pueblos indígenas en Latinoamérica, sino también, al destacar la 

capacidad de resistencia descolonial de estos pueblos, procura plantear 
nuevos sentidos de lo que se entiende comúnmente como «pre-político».   

Dos casos, a priori diferentes, pero que tienen puntos en común, son los 

que permiten al lector o lectora adentrarse en la propuesta. En el primer 

caso, lo «pre-político» es analizado en el marco de las sociedades Tupí 
Guaraní, denominadas por las sociedades occidentales coloniales 

evolucionistas como sociedades primitivas. 8  Para la mirada occidental, 

estas sociedades se encuentran en una etapa «pre-política» salvaje en 
camino a lo político civilizado, siendo el Estado el fin último. Pierre 

Clastres, desmiente esta especie de mito con un análisis crítico que nos 

permite proponer un nuevo sentido de lo que se concibe como «pre-

político» desde una mirada descolonial.  
En el segundo caso nos adentramos en la realidad de otros pueblos 

indígenas, los andinos bolivianos. Concretamente, analizamos la relación 

entre el cuerpo indio y lo «pre-político» una vez que Bolivia se independiza 
en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En este caso, la problemática 

tiene que ver con las condiciones de aparición del cuerpo indio en el 

ámbito público, las cuales, estaban determinadas por normativas en las 

que, como muchos otros cuerpos, no encarnaba su humanidad. En este 
periodo, el cuerpo indio pasó a ser considerado uno «pre-político» porque, 

aun siendo biológicamente igual al cuerpo blanco, este era considerado 

animal porque carecía de humanidad. Sin embargo, durante este periodo, 
aunque el cuerpo indio fue desconocido por ciertas normas que 

privilegiaban a otros cuerpos considerados humanos y racionales, este no 

quedó pasivo, todo lo contrario, aprovechó del espacio «pre-político» al que 

fue conminado su cuerpo y su identidad para reconfigurarlo en un espacio 
de resistencia descolonial.  

 

Lo «pre-político» y las sociedades sin Estado  
En el libro La sociedad contra el Estado (1978), el antropólogo francés 

Pierre Clastres, expone los resultados de investigaciones que realizó sobre 

pueblos indígenas Tupí Guaraní en Brasil y Paraguay. Durante el trabajo 
de campo en estas regiones, el autor identificó una característica común 

                                                        
8 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 165-183. 
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en su organización: la falta de Estado. Esta supuesta privación, nos dice 
Clastres, ha sido aprovechada, en cuanto discurso, por el pensamiento 

occidental y su lógica evolucionista para clasificar a estas sociedades como 

primitivas, ya que, debido a que no disponen de los aparatos normativos 
estatales que garantizan el orden, estas son sociedades anómicas.  

La tesis de Clastres señala que el Estado no es el fin último de todas las 

sociedades, mito profesado por la lógica occidental que concibe la historia 

desde una perspectiva lineal evolucionista supuestamente preexistente a la 
voluntad de las sociedades que las “condena a emprender esa historia y a 

recorrer las etapas que conducen de la barbarie a la civilización”9, más 

bien, la pervivencia de las sociedades nómadas Tupí Guaraní con sus 
modos de organización política y sistemas económicos muestra lo 

contrario. 10  Es más, apunta el antropólogo, podría decirse que estas 

sociedades, “sin ley y sin Estado”, desarrollaron una aversión a la 
centralidad estatal y a su alienación política que, para Farhang Erfani y 

John F. Whitmire, es constitutiva de la existencia humana civilizada.11  

Las sociedades sin Estado o primitivas, según Clastres, rechazan cualquier 

tipo de régimen u organización que ocasione la ruptura entre el 
representante y la comunidad, por ello, aseverar que las sociedades 

primitivas son sociedades sin Estado, no es más que un juicio de valor que 

limita la posibilidad de comprender y aceptar otras formas de organización 
social y política. En otras palabras, es un reduccionismo fundamentado en 

la supuesta carencia de las sociedades primitivas que, al no poseer Estado, 

están incompletas y no son “totalmente verdaderas sociedades”.12  

Al respecto, Deleuze y Guattari entienden que, aunque las sociedades 
primitivas rechacen al Estado, estas de alguna manera lo conjuran porque 

saben de su existencia.13 Es así como esta aversión implica posibilidad de 

Estado, pero no como evolución o contradicción, sino como coexistencia en 
una red compleja rizomática. Desde la mirada de Deleuze, el Estado no 

surge como ruptura o corte de la sociedad primitiva tal y como lo plantea 

Clastres, esto sería pensar desde una matriz fija binaria, más bien, está 

                                                        
9 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 165. 
10 Por ejemplo, en el Brasil aún existen sociedades sin contacto con el mundo moderno-civilizado que están 

siendo afectadas por las políticas extractivistas del gobierno brasilero. Madereros y terratenientes están 

ocupando las tierras de estos pueblos indígenas, además de llevar enfermedades. Fuente: 

https://www.survival.es/indigenas/brasil 
11 Farhang Erfani y John F. Whitmire, “Ricoeur and the pre-political”, Continental Philosophy Review, 41 (4) 
(2008): 501-521. ¿Por qué es constitutiva la alienación política? Según Farhang Erfani y John F. Whitmire, 

Paul Ricoeur distingue dos versiones diferentes del poder: el poder del pueblo y el poder del Estado. La 

relación idealizada entre el pueblo y el Estado se basa en que el segundo debe permitir que el primero se 

empodere para que ejerza su libertad con el objetivo de que puedan trabajar a la par. El problema de esta 

relación en las democracias representativas, según Ricoeur, es que, una vez elegidos los representantes, 

comprendidos como el “alter-ego” del elector, estos pertenecen a un mundo diferente, un orden de la vida con 

un ethos propio en términos weberianos, que genera problemas ónticos.  
12 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 165. 
13 Giles Deleuze y Félix Guattari, Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia (Valencia: Pre-textos, 2004), 349. 
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ahí, en las sociedades primitivas que poseen centros de poder (jefes),14 sólo 
que, sabiendo de la posibilidad del Estado, de aquello que coexiste “al 

costado”, impiden la resonancia de los centros de poder.15  

La cuestión es que, lejos de objetar las observaciones que hacen Deleuze y 

Guattari, entendemos que la tesis de Clastres está enmarcada en un 
ámbito que los filósofos franceses no toman en cuenta: las relaciones 

coloniales. Desde nuestra lectura, el antropólogo concibe al Estado como el 

producto de una relación colonial, una fuerza externa impuesta que obliga 
a sociedades sin Estado a adoptar un modo de organización política y 

económica, un orden sociocultural normativo opuesto.  

Esta conjetura, nos lleva a argumentar que, en la relación entre lo 
civilizado y lo primitivo, para las sociedades civilizadas lo «pre-político» 

sería aquello que aún no es político -el Estado en cuanto organización 

política-, pero que puede llegar a serlo porque es el fin último de las 

sociedades; sea porque preexiste a la voluntad de los individuos o por la 
imposición de una fuerza externa. En cambio, en el marco de las 

sociedades primitivas, lo «pre-político», al ser sociedades contra-estado, 

podría interpretarse como lo contra-político ya que, por lo menos en 
Latinoamérica, históricamente han asumido una postura contra el 

carácter colonial, centralizador y alienante del Estado y su política.16  

Para Clastres, las sociedades sin Estado, aquellas que según nuestro 

análisis están en un estadio «pre-político» primitivo, transitan a un estadio 
político civilizado, sociedades con Estado, en el momento en el que su 

economía pierde autonomía. En palabras del autor, esto ocurre 

 
cuando desaparece el rechazo del trabajo, cuando al sentido del ocio le 

substituye el gusto de la acumulación, en una palabra, cuando se 

evidencia en el cuerpo social esa fuerza externa que evocábamos más 
arriba, esa fuerza sin la cual los Salvajes no renunciarían al ocio y que 

destruye la sociedad en tanto que sociedad primitiva: esa fuerza es el 

poder de forzar, la capacidad de coerción, es el poder político.17  

 
Entonces, es el poder político civilizado aquel que, aunque aseguradas las 

necesidades energéticas de la sociedad, induce a la producción masiva 

                                                        
14 En las sociedades primitivas Tupí Guaraní, el representante –denominado occidentalmente “jefe”– asume el 

rol de líder y es el encargado de “resolver los conflictos que pueden surgir entre individuos, familias; linajes, 

etc., el jefe sólo dispone, para restablecer el orden y la concordia, del prestigio que le reconoce la sociedad 

(…) y los medios que posee el jefe para cumplir su tarea de pacificador se limitan al exclusivo uso de la 
palabra” (Clastres, 1978, p.180). 
15 Giles Deleuze, Derrames II. Aparatos de Estado y Axiomática Capitalista (Buenos Aires: Cactus, 2017), 9. 

El Estado o Aparato de Captura procura que sus centros de poder resuenen en todos los ámbitos; el rostro del 

Estado debe estar en todas partes. Giles Deleuze, Derrames II. Aparatos de Estado y Axiomática Capitalista 

(Buenos Aires: Cactus, 2017), 126. 
16 Como es sabido, durante las últimas décadas comunidades indígenas han participado activamente de la 

política como un medio para revertir su situación de desigualdad. Sin embargo, esta participación continúa 

siendo tutelada y limitada por el Estado. 
17 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 172. 
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“para los demás, sin intercambio y reciprocidad”.18 Esta transformación, 
permite que el trabajo se torne alienante para el que lo desempeña e 

instaura una sociedad dividida entre dominantes y dominados. De ese 

modo, la “división de la sociedad (…) es la nueva disposición vertical entre 
la base y la cúspide, es la gran ruptura política entre poseedores de la 

fuerza, sea bélica o religiosa, y sometidos a esa fuerza”.19  

Esta ruptura, fundamentada en la relación económica de la explotación y 

alienación laboral, separa a los que ejercen el poder político civilizado de 
los que no lo hacen, reconfigurando lo «pre-político» en el marco de las 

sociedades con Estado. Es decir, cuando se produce esta ruptura, la 

postura contra-política de las sociedades primitivas, que para las 
sociedades civilizadas es carencia propia del estadio «pre-político», pasa a 

ser alienada.20   

En ese sentido, en el marco del análisis reflexivo que venimos realizando, a 
priori, dos son los contextos en los cuales lo «pre-político» adquiere un 
sentido propio: 1) en el ejercicio que separa al Estado que ejerce poder del 

pueblo que es sometido; y 2) en la distinción entre las sociedades con 

Estado y las sociedades sin Estado. En ambos contextos, la interacción 
entre las partes es asimétrica, siendo lo «pre-político» aquello primitivo, 

inferior, animal y salvaje, contrario o alejado de lo político, superior, 
racional y civilizado. Aunque no olvidemos que también hemos identificado 

un tercer sentido de lo «pre-político» al interior de las sociedades 
primitivas, uno que puede ser comprendido como un ámbito contra-político 

o de resistencia. 

Si tuviéramos que definir qué es lo contra-político para las sociedades Tupí 
Guaraní, indudablemente sería la antítesis de lo político que permite un 

distanciamiento entre el pueblo y el Estado, que legitima una separación 

entre la raza política y el pueblo «pre-político». Para Clastres, en las 

sociedades primitivas Tupí Guaraní, no existe tal separación, sus 
formaciones sociales se constituyeron en el rechazo al poder que ejercen 

unos sobre los otros y que los separa políticamente. Como señala el 

antropólogo: “El poder político separado es imposible en la sociedad 
primitiva, no hay lugar, no hay vacío que pueda llenar el Estado”.21 En 

suma, las sociedades primitivas, consideradas «pre-políticas» por la mirada 

                                                        
18 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 173. 
19 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 173. 
20 El tipo de actividad que Estado o el Aparato de Captura inventa e impone es el trabajo. Según Deleuze, el 
trabajo no puede ser entendido sin el sobretrabajo, ya que este último es el que hace de la actividad un trabajo. 

En otras palabras, trabajo es, en tanto actividad, sobretrabajo. Giles Deleuze, Derrames II. Aparatos de 

Estado y Axiomática Capitalista (Buenos Aires: Cactus, 2017), 18. El Estado es el que hace trabajar a las 

personas, las somete a las reglas del trabajo. En su territorio, toda actividad deviene en trabajo, actividad que 

mutila el cuerpo. Sin embargo, la mutilación no es resultado del accidente: “Lo terrible en el trabajo –señala 

Deleuze– es que la mutilación precede al accidente”, está en la postura, en la actividad que desarrollamos. El 

trabajo priva a nuestro cuerpo de su despliegue corporal y lo fija a una postura. Giles Deleuze, Derrames II. 

Aparatos de Estado y Axiomática Capitalista (Buenos Aires: Cactus, 2017), 17. 
21 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 184. 



#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 2021-2022 

 

159 
 

 

occidental son contra-políticas desde una mirada descolonial, porque su 
organización se resiste al Aparato de Estado que captura lo que Deleuze y 

Guattari llaman de fuerzas vitales y organiza a las sociedades 

convirtiéndolas en las “sociedades de las normas”22 donde imperan los 

mensajes de verdad.23 
 

Lo «pre-político» y el cuerpo indio  

Con la llegada de los españoles en 1532 se produjo el “desquiciamiento del 
mundo indígena” en esta parte del mundo.24  Los indios y sus cuerpos 

fueron subyugados por un régimen que, con la cruz en una mano y la 

espada en la otra, buscaba civilizarlos. En palabras del sacerdote católico 
de Ginés de Sepúlveda: 

 

qué mayor beneficio y ventaja pudo acaecer a estos bárbaros, que su 
sumisión al imperio de quienes, con su prudencia, virtud y religión, los 

han de convertir de bárbaros y apenas hombres, en humanos 

civilizados, en cuanto pueden serlo, de criminales a virtuosos, de impíos 

y esclavos de los demonios, en cristianos y adoradores del verdadero 
Dios, dentro de la verdadera religión.25  

   

Para los conquistadores, civilizar significaba suprimir del cuerpo indio, a 
través de la religión y sus prácticas, todo modo de sentir, pensar, actuar y 

decir que vaya en contra de los designios del rey y el catolicismo. Así, los 

indios que se negaban aceptar su vasallaje y su conversión a la religión 

católica, actitud inconcebible para los conquistadores porque “la 
Providencia había preparado muy bien a estos pueblos para la recepción 

del Evangelio” (Cervantes, 2021, p. 247), fueron ferozmente explotados y/o 

exterminados. Poco a poco el ejercicio colonial, en palabras de Rivera 
Cusicanqui, derivó en un “genocidio abierto” (2010a, p. 48).26 

Sin embargo, aún en esta situación desfavorable, los indios confrontaron y 

trataron de conciliar en varias ocasiones con el colono. En 1536, por 
ejemplo, luego de una revuelta fallida, pretendieron negociar con los 

españoles “el reconocimiento de un Estado Inka paralelo y autónomo” 

(Rivera Cusicanqui, 2010a, p. 44). Otro ejemplo, en el denominado “ciclo 

rebelde”, es el de las insurrecciones de Tupaq Amaru y Tupaq Katari, cuyas 

                                                        
22 Maurizio Lazzarato, Crítica del concepto de biopolítica. (Inédito) 
23 Friedrich Nietzsche, Genealogia da moral (São Paulo: Martin Claret, 2017). 
24 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 72. 
25 Roberto Fernández Retamar, “Algunos usos de civilización y barbarie”, Revista Mexicana de Sociología, 

vol. 51, nº 3 (1989): 301. 
26 Wachtel, a partir de la información de los censos realizados a la población tributaria “india”, revela que 

para 1560 la población indígena se había reducido en un 65% de los 10 millones que existían en 1530. Nathan 

Wachtel, Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570) (Madrid: Alianza, 

1976), 135-140. No obstante, autores como Jared Diamond (2020) y Fernando Cervantes (2021) señalan que 

esta “catástrofe demográfica” no fue sólo resultado de la violencia ejercida por los colonos, sino también de 

las enfermedades que estos trajeron y de las alianzas entre colonos y colonizados. 
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demandas oscilaron entre dos tendencias: la “nacional e integradora” y la 
“separatista y étnica” (Rivera Cusicanqui, 2010a, p. 49). 

Desafortunadamente, estas insurrecciones, lejos de lograr sus objetivos, 

fueron utilizadas por los colonos para reforzar la figura que se tenía del 
indio en cuanto ser salvaje y bárbaro.27    

Tres siglos después de la llegada de los conquistadores, las colonias se 

erigieron como países independientes. Por ejemplo, Bolivia logró su 

independencia en el siglo XIX. Y aunque indígenas, mestizos y criollos 
trabajaron conjuntamente en la lucha, el esquema social del “nuevo” país 

fue una reproducción de la estructura piramidal colonial, sólo que en esta 

versión, criollos y mestizos estaban al frente con el peso político para 
ejercer poder. Terratenientes, letrados, burócratas militares y 

comerciantes, gobernaban la joven nación, todos ellos vinculados a dos 

rasgos comunes: sangre y raza.28  
La economía del Estado boliviano “se fundaba de modo casi exclusivo en el 

llamando tributo indígena”,29  que fue enmascarado bajo el eufemismo: 

“contribución indigenal”.30 En ese escenario, el indio, una vez más pasó a 

ser parte de los cuerpos negados, cuya humanidad no era digna de ser 
reconocida por el recién estrenado aparato normativo boliviano. En este 

periodo, civilización vino acompañada de ciudadanía, por ello, no sólo fue 

su condición de salvaje lo que privaba al indio de su reconocimiento en 
cuanto ser humano con derechos, fue también su cultura y su raza las 

categorías que lo mantuvieron al margen de las normas del 

reconocimiento.  

La primera Constitución Política del Estado boliviano, aunque lo 
nombraba, negó la identidad del indio e impuso una identidad 

fundamentada en ideales corporales y culturales occidentales 

considerados civilizados: “ciudadano, mestizo, racional y productivo”.31 De 
esa manera, indios y cholos32 fueron conminados a reprimir “su identidad 

                                                        
27 En 1781, Túpac Katari junto con miles de indígenas tomaron todo el territorio que rodea la ciudad de La 

Paz, hoy la ciudad de El Alto, con el propósito de controlar la región. Este cerco dejó a casi 20.000 españoles 

encerrados en la ciudad, llevándolos a la desesperación y caos por la falta de alimento, incluso, según el 

historiador Diez de Medina, llegaron al canibalismo; es decir, bajo su propia lógica, se convirtieron en 

salvajes y bárbaros.   
28 Montenegro da una descripción interesante del momento republicano: “En sus términos generales puede 

establecerse así el esquema social de los primeros días republicanos: la masa india, sujeta a servidumbre 

económica y personal como durante el coloniaje; la clase popular india-mestiza, ocupando igual que antes, en 

las poblaciones urbanas, el último escalón de las castas que dividían la sociedad colonial misma. En el ápice 

de esta sociedad, ‘una aristocracia de descendientes de los conquistadores, de nobles y grandes hacendados’ –
como escribe Mario André–, a la cual se sumaron, por causa de la revolución, tanto la plutocracia minera y 

comercial cuanto la clase letrada realista y los exfuncionarios de la Corona”. Carlos Montenegro, 

Nacionalismo y coloniaje (La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2016), 91. 
29 René Zavaleta, Lo nacional-popular en Bolivia (La Paz: Plural, 2008) 16. 
30 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 89. 
31 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 86. 
32 El cholo o la chola, en Bolivia, es aquella identidad mestiza próxima al polo indígena, la cual, en un 

determinado momento apostó por una mimesis cultural visibilizada, por ejemplo, en la vestimenta adoptada 

“ideada inicialmente como una estrategia que permitiría a las indígenas migrantes cambiar su status y acceder 
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india y comportarse ‘civilizadamente’ en los espacios públicos”. 33  Sin 
embargo, este ejercicio mimético no bastó, porque era su propio cuerpo, en 

el que se encarnaba un fenotipo y el que reproducía determinadas 

prácticas, aquel que, para los civilizados, atentaba contra el progreso y la 

civilización en Bolivia.  
A las elites gobernantes, médicas 34 y letradas de fines del siglo XIX e 

inicios del XX, el cuerpo indio les incomodaba35, por lo tanto, no era digno 

de reconocimiento ciudadano, estaba prácticamente imposibilitado por las 
normas.36 Dicho de otro modo, el cuerpo indio no era reconocido en la 

misma medida que los cuerpos que si importaban: los blancos. Era un 

cuerpo que, para las elites, conservaba sus rasgos salvajes y animales. En 

palabras del sociólogo Alcides Arguedas:  
 

De regular estatura, quizá́ más alto que bajo, de color cobrizo 

pronunciado, de greña áspera y larga, de ojos de mirar esquivo y 
huraño, labios gruesos, el conjunto de su rostro, en general, es poco 

atrayente y no acusa ni inteligencia ni bondad; al contrario, aunque por 

lo común el rostro del indio es impasible y mudo, no revela todo lo que 
en el interior de su alma se agita (…) Es animal expansivo con los de su 

especie; fuera de su centro, mantiénese reservado y hosco.37 

 
Las expresiones utilizadas por Arguedas, “poca inteligencia”, “animal” y 

“especie”, tienen que ver con la concepción que se tenía del cuerpo indio, 

uno que, cuando se presentaba en el espacio público-político, no 

encarnaba en la norma que constriñe “el campo de lo reconocible” a favor 
de un tipo de corporalidad.38 En las jóvenes naciones como la boliviana, el 

                                                                                                                                                                         
al mundo mercantil y social dominante, la pollera, mantón de manila y sombrero borsalino (adoptado en el 

siglo xix) se han convertido en emblema de una etnicidad discriminada y excluida, que niega y afirma 
ambiguamente las diferencias de gesto y de conducta, pero las enmascara también en aspiraciones y 

autopercepciones ‘mestizas’ o de ‘clase media’, que son proyectadas a la prole”. Silvia Rivera Cusicanqui, 

Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 216.  
33 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 86. 
34 Ann Zulawski, Unequal Cures. Public Health and Political Change in Bolivia, 1900–1950 (Durham and 

London: Duke University Press, 2007). 
35 El historiador, sociólogo y escritor Gabriel René Moreno argumentaba: “El indio y el mestizo incásicos 

radicalmente no sirven para nada en la evolución progresiva de las sociedades modernas. Tendrán tarde o 

temprano, en la lucha por la existencia, que desaparecer bajo la planta soberana de los blancos puros o 

purificados”. Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos, pero no vencidos (La Paz: La mirada salvaje/ Piedra Rota. 

2010b), 87. Por su parte, Saavedra, quien fue presidente de Bolivia, señalaba: “Si una raza inferior colocada 
junto a otra superior tiene que desaparecer, como dice Le Bon, (y si)… hemos de explotar a los indios 

aymaras y quechuas en nuestro provecho o hemos de eliminarlos porque constituyen un obstáculo y una 

rémora en nuestro progreso, hagámoslo así franca y enérgicamente”. Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos, 

pero no vencidos (La Paz: La mirada salvaje/ Piedra Rota. 2010b), 88. 
36 Por ejemplo, la persona que aspiraba a ser ciudadano tenía que: “Tener algún empleo o industria, o profesar 

alguna ciencia o arte, sin sujeción á otro en clase de sirviente doméstico”. Primera Constitución Política de 

Bolivia, 19 de noviembre de 1826. 
37 Alcides Arguedas, Pueblo enfermo (La Paz: Puerta del Sol, 1936), 36. 
38 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 42. 
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cuerpo indio continuó cargando con los pesares del horizonte colonial que 
se articuló sin mayor problema a la lógica lineal evolucionista que 

considera, como vimos en el anterior apartado, “que el cuerpo que 

únicamente se ocupa de los asuntos relativos a la supervivencia, de la 
reproducción de las condiciones materiales y la satisfacción de las 

necesidades elementales no es todavía el cuerpo político” (Ibid., p. 207). De 

esa manera, en Bolivia, el cuerpo indio y su identidad fueron restringidos a 

un ámbito «pre-político». 
En el análisis de este caso encontramos dos sentidos de lo «pre-político»: 1) 

uno corporal en el que lo político es sinónimo de humanidad y lo «pre-

político» es lo animal, salvaje e inhumano; y 2) otro evolucionista, como en 

el caso de las sociedades primitivas, en el que lo político es civilizado y lo 
«pre-político» es lo primitivo, lo que todavía no es. Tanto el primer sentido 

como el segundo tienen que ver con la falta de reconocimiento en el campo 

público de aparición y en el campo público-normativo.39  
Centrándonos el sentido corporal, para el nuevo Estado que había 

heredado la lógica colonial, la cual, poco a poco fue articulada a corrientes 

evolucionistas, los criterios étnico-raciales permitieron diferenciar a los 
humanos (criollos y mestizos) de los inhumanos (indios y cholos), pese a 

que los segundos eran biológicamente iguales a los primeros. Las 

modalidades actualizadas del poder colonial trataron de “normalizar unas 

versiones de lo humano por encima de otras”,40 que, al ser supuestamente 
inhumanas, además de ser estigmatizadas en su aparición en el espacio 

público, no podían participar de lo político. Por ello, del periodo 

republicano hasta el liberal, el cuerpo indio fue considerado «pre-político» 
porque su condición humana era cuestionada, la cual, en cuanto 

construcción normativa occidental impuesta y normalizada, fue atribuida 

a otros cuerpos en los que sí se encarnaba la norma, permitiendo que 
estos se tornen políticos.41  

No obstante, pese a que los discursos de las elites estaban orientados a la 

supresión del cuerpo indio, en la dialéctica de las esencias opuestas, 

ambas se necesitaban. 42  Es decir, el polo colonial/civilizado construyó 
normativamente un tipo de cuerpo humano/racional en función -en la 

coexistencia- del cuerpo indio, uno inhumano/irracional. En palabras de 

Butler, “si lo humano no puede ser tal sin su antítesis, entonces lo 

inhumano no solo es esencial para lo humano, sino que forma parte de su 

                                                        
39 El segundo sentido de lo «pre-político» propuesto en este apartado es semejante a aquel de las sociedades 

primitivas, sólo que estas no estaban subsumidas al Estado, por ello, su situación «pre-política» era contra-

política.  
40 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 43. 
41 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 43. 
42 Boaventura De Sousa Santos, Revueltas de indignación y otras conversas (Bolivia: Proyecto ALICE y 

OXFAM, 2015). 
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misma esencia”.43 De ese modo, entendemos que el cuerpo indio «pre-
político» fue funcional para la constitución del cuerpo político.44    

Posteriormente, en el siglo XX, el cuerpo indio «pre-político», estuvo de 

cerca de ser reconocido y aparecer en el marco legal con la revolución 

nacional de 1952. Sin embargo, este proyecto cultural, impulsado por los 
mestizos ilustrados (los sucesores coloniales), instauró el proceso de 

mestizaje en Bolivia, debido a que había “que borrar, pues, esas huellas 

molestas del pasado y terminar la tarea de ciudadanización mestiza que el 
liberalismo había comenzado”. 45   Así, el cuerpo indio nuevamente fue 

negado, esta vez por el cuerpo mestizo colonial que supuestamente 

borraría todos los “males” del pasado colonial.  
Los mestizos ilustrados cayeron nuevamente en el error de construir 

normativamente lo que se considera humano, esta vez uno de carácter 

nacional, obviando a la multiplicidad que se intentaba homogenizar.46 Bajo 

este nuevo contexto, en el afán de superar el horizonte colonial y 
homogeneizar a la población, el término indio fue suprimido del lenguaje 

oficial del Estado.47 Este hecho, tuvo consecuencias desfavorables para la 

población indígena porque, por un lado, sus modos de pensar, sentir, decir 
y actuar fueron confinados con más fuerza al ámbito «pre-político» 

civilizado, produciendo a mediano plazo un desconocimiento de sus formas 

políticas de organización y de acción, su manejo y relación con el territorio, 
ritos, simbología, y, por supuesto, de sus autoridades étnicas;48 y, por 

otro, como el lenguaje oficial lo prohibía, el término indio pasó a ser 

empleado en el ámbito «pre-político» civilizado, en el que las normas 

racistas coloniales, que “operan en la distinción entre los que pueden ser 
reconocidos como humanos y los que no”,49 estaban vigentes.50  

                                                        
43 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 48.  
44 Asimismo, con todo y pese a todo, sectores indígenas y cholos, aprovechando de las armas excluyentes, 

fueron empoderándose, llegando a controlar el mercado interno boliviano, aunque, continuamente se 
enfrentaron a la oligarquía que “en nombre de la ‘higiene’, la ‘decencia’ y la ‘modernidad’” trataba de 

civilizar/suprimir a estos sectores, conminando con más fuerza a la identidad india al ámbito «pre-político». 

Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 81.) 
45 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 91. Dado que 

no se podía exterminar físicamente el cuerpo indio, el proyecto nacional de 1952 decidió integrarlo. Combatir 

estas “huellas molestas del pasado” implicaba suprimir cualquier rastro multicultural y toda esa estructura de 

castas heredada de la colonia, 45  por lo tanto, había que “injertarle un imaginario territorial mestizo y 

nacionalista” al país. Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 

2010a), 92. Esta tarea fue asumida por una “clase media mestiza y protoburguesa”, mestizos ilustrados que 

buscaban ejercer poder. Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 

2010a), 92. 
46 ¿Cómo era el mestizo del nacionalismo boliviano? Uno castellanizado, integrado al mercado y alienado del 

poder político ejercido por los mestizos ilustrados. Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en 

Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 96. 
47 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 96. 
48 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 97. 
49 Judith Butler, Cuerpos aliados y lucha política (Barcelona: Paidós, 2017), 47. 
50 Asociaciones “entre indio y ‘clase campesina’; entre cholo y ‘clase trabajadora’, y entre criollo o ‘blanco’ y 

‘clase señorial o burguesa’”. Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra 

Rota. 2010a), 78. 
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En suma, en el ámbito «pre-político» civilizado el cuerpo indio continuó 
siendo negado y estigmatizado a través de las etiquetas occidentales que 

separan al cuerpo civilizado del salvaje. Sin embargo, la respuesta del 

indio no fue pasiva, este, reconfiguró el ámbito «pre-político» civilizado 

constituyéndolo en un espacio de resistencia para la identidad indígena.51 
Desde este espacio, que podríamos llamarlo también contra-político, al 

igual que el caso de las sociedades primitivas, el cuerpo indio luchó contra 

el poder público-político y sus instituciones de disciplinamiento cultural 
en la búsqueda del reconocimiento de su cuerpo político.52  

 

Reflexiones finales 

A lo largo de este ensayo hemos reflexionado en torno a lo «pre-político» y 
los pueblos indígenas a partir de dos casos específicos: 1) las sociedades 

primitivas Tupí Guaraní sin Estado estudiadas por Clastres; y 2) el cuerpo 

indio andino subsumido al Estado colonial boliviano.  
Desde la perspectiva occidental colonial evolucionista civilizadora, las 

sociedades primitivas son «pre-políticas» porque carecen de Estado. Sin 

embargo, desde la mirada descolonial, estas sociedades rechazan la 
ruptura política provocada por el Estado que separa al “jefe” de la 

comunidad. Las sociedades primitivas, aunque lo conjuran, tienen una 

aversión al centralismo y al carácter alienante de la política estatal 

civilizada, por ello, se podría decir que, al no tener Estado, están libres de 
caer en un ámbito «pre-político» civilizado asumiendo, en realidad, un 

carácter contra-político. En ese sentido, dotando al término de positividad, 

lo «pre-político» en estas sociedades posee un carácter subversivo distinto 

al concebido dentro de las sociedades con Estado que, a priori, es pasivo y 
privado, aunque, como vimos en el caso del cuerpo indio andino, este 

también puede ser un espacio de resistencia.  

Justamente, en el segundo caso, nos situamos en un contexto donde el 
Estado colonial evolucionista civilizatorio ha sido impuesto por la fuerza 

exhortando a las sociedades primitivas a un ámbito «pre-político» civilizado, 

en el que la fuerza política es impuesta, produce jerarquías, relaciones de 
poder y somete a los hombres.53  

Durante la etapa republicana y liberal boliviana, el indio andino fue 

considerado «pre-político» porque su cuerpo inhumano no se encarnaba en 

las normas coloniales que dibujan el contorno de lo humano, por lo tanto, 
no era digno del reconocimiento como ciudadano civilizado capaz de 

ejercer políticamente sus derechos. En este periodo, su cuerpo «pre-

                                                        
51 En este periodo, el indio se aproximó al Estado, pero sus acciones fueron tuteladas por las “cúpulas criollo-

mestizas” que intentaban a toda costa reprimir los rasgos culturales indígenas a favor del sujeto nacional 

mestizo.  Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 98-

99.  
52 Un ejemplo de esta resistencia en la que el espacio «pre-político» fue descolonizado por los cuerpos cholos 

e indios urbanos en alianza, son las entradas folklóricas, las cuales, se apoderan del “espacio de aparición” 

público-político transgrediendo la línea que separa lo “privado” de lo “público” (Butler, 2017).   
53 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado (Barcelona: Monte Ávila editores, 1978), 177. 
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político» habitó el espacio alienado «pre-político» civilizado en el que 
también fue negado por las etiquetas heredadas del horizonte colonial.54 

Sin embargo, el cuerpo indio fue capaz de resistir a la disciplina cultural 

del Estado y sus instituciones reconfigurando el espacio «pre-político» 

como uno de resistencia, con el propósito de desplegar su identidad 
indígena, reproducirla y mantenerla vigente en la comunidad.  

A partir de los dos casos, lo «pre-político» puede ser comprendido desde 

una lectura colonial y una descolonial. Desde una lectura colonial, ¿en qué 
medida lo «pre-político» y lo político no son más que un continuum, ambos 

articulados en función de la exclusión de sociedades y cuerpos «pre-

políticos»? Desde una perspectiva descolonial, ¿en qué medida la 
apropiación y reconfiguración de lo «pre-político», como una esfera 

separada de lo político, es considerado como un espacio de resistencia y 

lucha? Al plantear ambas preguntas, en  el caso de los pueblos indígenas 
pueden identificarse dos ámbitos «pre-políticos»: 1) el primero, siguiendo a 

Honneth, donde los cuerpos indios sufren por la falta de su reconocimiento 

total o parcial, pero que no ven solución debido a que el Estado no es más 

que un reproductor de las normas políticas coloniales culpables de ese 
sufrimiento; y 2), en la línea de Butler, donde los cuerpos negados 

recuperan su identidad, se reconocen entre ellos, hacen alianzas y 

despliegan sus modos de sentir, pensar, decir y actuar, y reconfiguran el 
espacio público-político desde lo «pre-político».  

Según Silvia Rivera Cusicanqui, en Bolivia, “la esfera de lo político nunca 

ha podido ser revolucionada (o “refundada”, como gustan decir algunos) 
como esfera democrática, a la que todos tuviéramos igual derecho de 

acceso”.55 Con el Estado Plurinacional, se intentó refundar esta esfera, 

pero, lamentablemente, el Estado abogó por una política colonial contraria 

a los modos de pensar, sentir, decir y actuar de los pueblos indígenas. En 
consecuencia, las luchas políticas de los pueblos indígenas fueron 

reducidas a un documento normativo político colonial que reconoce a la 

multiplicidad en el discurso, pero la desconoce en la práctica.  
El Estado Plurinacional, al designar a los pueblos indígenas en la 

Constitución Política aprovechó de lo indígena “para adornar los discursos 

del poder”56 que encubrían el carácter colonial y desarrollista inherente a 
un Estado refuncionalizado desde que Bolivia logró la independencia. De 

esa manera, las modificaciones realizadas en la esfera que Honneth llama 

del “derecho”, parte de una «etnicidad estratégica», no tuvieron efecto 

alguno en el espacio «pre-político» civilizado donde perviven los factores 
socioculturales coloniales que consideran al cuerpo indio como «pre-

político», valorado socialmente únicamente porque cumple funciones 

ajenas a su naturaleza primitiva.  

                                                        
54 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a). 
55 Silvia Rivera Cusicanqui, Violencias (re)encubiertas en Bolivia (La Paz: Piedra Rota. 2010a), 102.  
56 Silvia Rivera Cusicanqui, Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS (La Paz: 

Piedra Rota/Plural, 2017), 13. 
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