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 Presentación Editorial 
__________________________________________________________________________________ 
 

Migraciones y movilidades contemporáneas en México es el segundo el número especial de Edähi, Boletín científico del Instituto de Ciencias 

Sociales y Humanidades, por lo que agradecemos a quienes respondieron a la convocatoria, esperamos que los trabajos que aquí se exponen, 

sirvan para enriquecer el vasto campo de los estudios sobre migraciones y movilidades humanas y que su lectura propicie un diálogo reflexivo.  

Asimismo, queremos señalar que para quienes coordinamos este número, nos reúne sí, el interés y la experiencia por la temática, pero también 

el interés por seguir fortaleciendo el trabajo colectivo a través de redes académicas, bajo la expectativa de que sus productos, contribuyen de 

alguna manera a la sociedad. 

Esta edición se convocó de manera abierta y plural desde los trabajos colegiados de la red Dinámicas sociodemográficas, territoriales y 

democráticas en la modernidad y de los vínculos académicos con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cuya finalidad 

es consolidar la colaboración académica al fusionar las reflexiones teóricas y metodológicas para lograr investigaciones fundamentales en las 

dinámicas sociodemográficas.  

Este número se escribe en un marco de complejos procesos sociales que dan cuenta de dinámicas y actores que van y vienen, se establecen, 

transitan de manera local, regional, nacional e internacionalmente; se mueven de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida, en 

busca de trabajo, para proteger la vida, entre otras razones; regresan a sus lugares de origen con nuevos y viejos aprendizajes compartidos de 

diversas experiencias; se trata de personas de distintas edades, identidades genéricas, identidades étnicas. Se hacen y rehacen espacios, se erigen 

y se derrumban fronteras físicas y simbólicas; se tejen nuevas relaciones y vínculos afectivos y, se reactivan viejas relaciones que se entretejen 

para configurar estrategias de sustento de la vida individual y colectiva.  

El cúmulo de experiencias migratorias y de movilidad exponen viejas y nuevas violencias y formas de discriminación, derivadas de la 

desigualdad estructural, otras, de históricas y profundas relaciones de dominación coloniales, raciales y de género. A pesar de ello, las y los 

actores de la migración, emprenden diversas rutas para contrarrestar los efectos de las condiciones estructurales y, al mismo tiempo, reinventarse 

en defensa de su identidad, de la diferencia y la disidencia.  

La diversidad de actores; mujeres, niñas, niños y adolescentes, jóvenes, afrodescendientes, desplazados, retornados, indígenas ilustran hoy las 

geografías, las trayectorias, las experiencias, los motivos de las migraciones y movilidades contemporáneas. En México, los procesos de 

movilidad suponen, sin duda, varios retos como país con una compleja movilidad interna, expulsor de fuerza de trabajo, como país de retorno 

de connacionales, como país de tránsito de intensas movilidades centroamericanas y africanas y, además, como país de inmigrantes 

intercontinentales.  

Esta edición se conforma de siete artículos y una reseña. Los artículos se organizaron de acuerdo a tres ejes temáticos, el primero sobre 

Reflexiones teóricas y metodológicas; el segundo, Migración internacional y discriminación; el tercero, Implicaciones de la migración por 

género, etnia y generación.  

En el primer eje, ubicamos el trabajo de Ana Lilia Maturano y Dalia Cortés, titulado Movilidad, experiencia y trayectoria en la nueva dinámica 

migratoria México Estados Unidos. En este se plantea una reflexión teórico-metodológica sobre la pertinencia del concepto de migración y 

movilidad, a partir del análisis de las experiencias de los migrantes retornados a la región del Valle del Mezquital, a través de las trayectorias 

migratorias. Las autoras concluyen en la necesidad de articular ambos conceptos para enriquecer el análisis de los procesos contemporáneos y 

específicamente, en relación al retorno de los migrantes, concluyen que el concepto de movilidad permite comprender al retorno como un 

proceso inacabado que obedece solo a uno de los momentos en la trayectoria de los actores, pero no siempre es el fin del proceso migratorio.   

En el segundo eje, se presentan tres contribuciones: la de María de Jesús Ávila y Claudia G. Hernández Rodríguez, que se ocupa del Proceso 

migratorio de los coreanos residentes en México y Nuevo León. Las autoras abordan la inmigración surcoreana a Nuevo León, desde una 

perspectiva metodológica cuantitativa; realizan una estimación de las personas migrantes de Corea del Sur residentes en Nuevo León durante 

el periodo 2008-2018, con base en los registros del Instituto Nacional de Migración, debido a que se trata principalmente de una migración 

calificada y documentada que arribó a la entidad con la llegada de la planta automotriz KIA Motors. Las autoras encuentran que contrastan los 
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datos con el imaginario creado en los medios de comunicación locales sobre las personas migrantes surcoreanas llegadas tras el arribo de la 

empresa KIA Motors, lo que pone en evidencia el papel que tuvieron los medios de comunicación en el desarrollo de una percepción favorable 

sobre este colectivo, abonada por las mejores condiciones políticas, comerciales y sociales que propiciaron su incremento y permanencia. 

Por otro lado, el trabajo de Juan Pablo Estrada y José Alfredo Jáuregui, presenta la Percepción social olfativa del cuerpo del migrante en 

Saltillo, Coahuila, que plantean como objetivo conocer la percepción social olfativa de la población saltillense, que puede verse reflejada o 

relacionada en la construcción social de un discurso de rechazo contra la persona migrante. Para ello, elaboran y aplican una entrevista a 

habitantes de la ciudad de Saltillo para identificar la sensación olfativa, los usos del olfato, los olores y emociones percibidas hacia el cuerpo 

del migrante como el “otro”. Sus resultados les permiten afirmar la existencia de una percepción olfativa del cuerpo del migrante, lo que nos 

lleva a abrir una discusión sobre las desigualdades entre cuerpos, que como sugieren los autores es posible observarlas entre los olores del 

cuerpo del migrante y del extranjero. Lo que se refleja en los olores del extranjero caracterizados por ser olores buenos, mientras que los olores 

del migrante se perciben como olores malos.  

Ana Alejandra Duque y Karina Pizarro, a través de Homofobia-transfobia en Latinoamérica y la alternativa de la figura de la demanda de 

asilo a Canadá antes de las políticas anti-inmigratorias, tienen la intención de conocer las prácticas discriminatorias por condición de género 

que se viven en México y otros países de Latinoamérica, lo que provocó que a algunas personas pertenecientes a la comunidad Lésbico, Gay, 

Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero, Intersexual, Queer y Asexual (LGBTTTIQA+) migraran de manera forzada a Canadá y que 

posteriormente, solicitaran asilo como alternativa para poder obtener una residencia permanente por medio del estatus de refugiades. Las autoras 

señalan que la discriminación en el lugar de origen ha llevado a las identidades disidentes a buscar sus propios espacios y aceptación de lo que 

“culturalmente” no es aceptado, sufriendo lo que se denomina sexilio que se refiere a la discriminación que enfrentan las identidades disidentes 

en su entorno personal, laboral y social, ya que por su orientación sexual e identidad de género, prácticamente se ven obligadas a emigrar de su 

lugar de origen a otras ciudades, ya sea dentro de su mismo país o al extranjero. A través de los diversos relatos que nos narran es posible 

indagar en los motivos, reconstruir el trayecto, así como las estrategias y adversidades para solicitar el asilo en Canadá.  

En el tercer y último eje, se presentan los siguientes trabajos: 

Martha Angélica Olivares y Gloria Janeth Guerrero escribieron Presencia indígena otomí en la ciudad de México, retos pluriculturales, donde 

a partir de un estudio de caso exponen conceptos claves que ayudan a la comprensión del fenómeno de la migración indígena a las ciudades, 

como son la segregación, el racismo, la discriminación, pero también el derecho a la ciudad como la necesidad de ganar en los nuevos espacios 

que se habitan en las urbes, la posibilidad de habitar como los ciudadanos ya establecidos. Luchan por el acceso a la seguridad territorial, a una 

vivienda digna, a la educación, a la salud, siempre desde su ser indígena en la ciudad sin olvidar su lengua, sus costumbres, sus formas de 

organización, sus saberes en medicina tradicional, reconociendo que se encuentran frente a un entorno de exclusión y discriminación donde 

tienen que establecer encuentros con culturas diversas en un proceso de constitución de una identidad “traslapada”, marcada por el lugar de 

origen y los lugares de destino.    

En el artículo Condición política y construcción de ciudadanía de las mujeres hñähñú del Valle del Mezquital (Hidalgo) en contextos de 

migración internacional, las autoras Ana Magali Rebolledo y Jiroko Nakamura- Zitlalapa, exploran las condiciones de las mujeres de esta 

región y los cambios que han tenido que asumir ante los procesos de migración de los hombres que las han dejado a cargo de las labores 

cotidianas productivas y reproductivas, además de las obligaciones civiles que han asumido como representantes de la familia ante la 

comunidad. Reflexionan sobre conceptos como el de ciudadanía comunitaria, se parte de enunciar un entorno complicado y con cambios muy 

rápidos, que alteraron la vida de las mujeres y de sus familias al emprender nuevos roles económicos y políticos en la comunidad. La 

normatividad comunitaria se tuvo que flexibilizar al aceptar a las mujeres en cargos de representación. Se ponen a prueba conceptos como 

ciudadanía prestada o compartida, al asumir las mujeres estas nuevas responsabilidades. Una pregunta central del artículo es si su participación 

en espacios económicos y de representación puede dar paso al reconocimiento de las mujeres como sujeto político. 

Por su parte, Ivonne Hernández y Silvia Mendoza, autoras del Implicaciones de la migración internacional desde la perspectiva adolescente 

rural, abordan un tema por demás novedoso e importante en el mundo de los jóvenes en el ciclo de estudios de secundaria, el tema de las 

emociones y la manera en que repercute en el desarrollo de su vida cotidiana, tanto en el ámbito doméstico, como en el espacio comunitario. 

Dos ejes cruzaron las reflexiones que se plasman en este trabajo; por una parte, los efectos que ha tenido entre los jóvenes la migración familiar 

y, por otra, su reintegración a las aulas después de la pandemia del Covid-19. Se exponen los resultados a partir de un estudio realizado entre 

jóvenes que participaron en un grupo focal.  

Finalmente, las colegas José Alfredo Jáuregui, María de Jesús Ávila, Liliana Huerta y María Félix Quezada escriben una reseña de la trayectoria 

académica del Maestro Rodolfo Corona Vázquez, quien además de tener un importante y destacado papel como profesor investigador en 
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distintas universidades, deja un gran legado en el campo de la demografía, al ser precursor en la realización de estimaciones demográficas en 

diversos campos, como la mortalidad, la migración interna e internacional, población indígena, entre otras. Gran parte de ellas apoyadas con 

microdatos censales, además, de realizar las primeras estimaciones del padrón electoral e impulsar y participar en la elaboración de la que fue 

la principal fuente de información cuantitativa en el estudio de la migración México- Estados Unidos y Guatemala – México, la Encuesta sobre 

Migración en la Frontera Norte y Sur (EMIF). 
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