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Salud y migración: la bioseguridad en la política migratoria mexicana                             
durante la pandemia por COVID-19 

Miguel Ángel Ceballos Soria 

Resumen 
Relacionar a personas migrantes con enfermedades no es úna novedad. Sin embargo, 
dúrante la pandemia por COVID-19 esta idea se exacerbo  y los gobiernos del múndo 
tomaron medidas para frenar la movilidad. Este artí cúlo aborda, desde úna perspectiva 
biopolí tica, la manera en qúe el discúrso sanitario, basado en la biosegúridad, estúvo 
presente en las polí ticas migratorias de Me xico dúrante la pandemia. Se aborda co mo el 
discúrso de segúridad y de biosegúridad se imbricaron y resúltaron en medidas de con-
tencio n y deportacio n de personas migrantes. Se observa tambie n el papel qúe túvieron 
las caravanas migrantes para potenciar estas medidas. 
Palabras clave: migracio n, polí tica migratoria, pandemia, biosegúridad, biopolí tica. 

Health and migration: biosecurity in Mexican migration policy during                  
the COVID-19 pandemic 

Abstract  
Linking migrants with disease is nothing new. However, dúring the COVID-19 pandemic 
this idea was exacerbated and governments aroúnd the world took measúres to cúrb 
mobility. This article addresses, from a biopolitical perspective, the way in which the 
health discoúrse, based on biosecúrity, was present in Mexico's migration policies dúr-
ing the pandemic. It discússes how the discoúrse of secúrity and biosecúrity were inter-
twined and resúlted in measúres of containment and deportation of migrants. It also 
looks at the role that migrant caravans played in enhancing these measúres. 
Keywords: migration, migration policy, pandemic, biosecúrity, biopolitics. 

Introducción 

La pandemia por COVID-19 fúe ún evento qúe impacto  todas las actividades de los seres 
húmanos y la húella qúe dejo  es aú n incierta. So lo el paso del tiempo y el estúdio de 
estos acontecimientos dara n claridad de lo súcedido y de sús efectos. Bajo este contexto, 
el objetivo de este artí cúlo es aportar en la discúsio n y ana lisis de la biosegúridad en el 
campo de los estúdios de la migracio n. 

En ún periodo en donde las organizaciones internacionales y los gobiernos priorizaban 
la inmovilidad, la migracio n no paro . Por ello, es imperativo estúdiar las decisiones qúe 
fúeron tomadas por los gobiernos ante la movilidad de las personas qúe por úna diver-
sidad de razones no podí an permitirse la inmovilidad. 

Ante este panorama, en este artí cúlo búscamos responder la pregúnta sobre cúa l fúe la 
importancia del control sanitario en la reformúlacio n de las polí ticas migratorias en 
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Me xico. Para ello se hace ún ana lisis del discúrso para entender co mo se relaciono  con 
el control sanitario implementado por el gobierno federal en la polí tica migratoria me-
xicana dúrante la pandemia por COVID-19. Tambie n analizamos el papel qúe júega Es-
tados Unidos y sú polí tica migratoria, la cúal deriva en la externalizacio n de la frontera 
hacia territorio mexicano. 

Con eso como base, en la primera parte de este artí cúlo, explicamos la perspectiva teo -
rico-metodolo gica qúe se úsara  para alcanzar el objetivo trazado, la cúal tiene en el cen-
tro la nocio n de biopolí tica. Posteriormente, analizamos el discúrso qúe legitimo  e im-
púlso  las acciones qúe se tomaron a nivel múndial como medidas para enfrentar la crisis 
sanitaria, lo qúe se denomina como: discúrso tecno experto de la pandemia. En la ter-
cera revisamos la transicio n qúe húbo de la segúridad a la biosegúridad en el control 
migratorio. Por ú ltimo, discútimos sobre la importancia de analizar a las caravanas mi-
grantes y a la pandemia, con el fin de entender los cambios en la polí tica migratoria 
mexicana. 

Antes de comenzar, es importante mencionar qúe la idea de relacionar a las personas 
migrantes con enfermedades ha sido constante y por lo tanto es anterior a la pandemia 
por COVID-19 (CONAPRED, 2020). Por ejemplo, dúrante el Programa Bracero qúe dúro  
de 1942 a 1964, migrantes de origen mexicano debí an pasar por revisio n me dica y por 
úna especie de ca mara de desinfeccio n en donde eran rociados con insecticidas como el 
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), antes de ingresar a Estados Unidos. 

Este tipo de qúí micos eran útilizados ya qúe se creí a qúe con ello eliminarí an posibles 
enfermedades qúe púdieran portar las personas migrantes, no importando qúe fúeran 
dan inos para la salúd (Mizzi, 2012; Súlbara n, 2021). Recientemente se ha relacionado a 
migrantes con otras enfermedades como el co lera, la hepatitis A y B, inclúso con el VIH, 
a pesar de qúe no hay evidencia de qúe sean úna real amenaza a la salúd de los paí ses 
receptores (Gúerrero Espejo y Colomina Rodrí gúez, 2004).  Todas estas exclúsiones de 
migrantes por cúestiones sanitarias tienen úna fúerte raí z racial. 

Aúnqúe es constante este sen alamiento qúe vincúla a migrantes con enfermedades, fúe 
dúrante la pandemia donde se exacerbo  esta idea. Es por ello por lo qúe en este artí cúlo 
revisaremos este cambio en el discúrso qúe fúe modificando las polí ticas migratorias 
para contener a las personas migrantes, transitando de úno de segúridad a úno de bio-
segúridad. Hay qúe mencionar qúe no es qúe úno haya reemplazado al otro, sino qúe 
estos discúrsos se fúeron imbricando como se vera  ma s adelante. 

Discurso, poder y biopolítica 

La base teo rico-metodolo gica de este artí cúlo descansa en la perspectiva sobre el poder 
qúe desarrollo  Michel Foúcaúlt. Recúrrimos al concepto de biopolí tica. La biopolí tica es 
la forma en la qúe “se han intentado racionalizar los problemas qúe planteaban a la 
pra ctica gúbernamental feno menos propios de ún conjúnto de seres vivos constitúidos 
como poblacio n: salúd, higiene, natalidad, longevidad, razas, etc.” (Foúcaúlt, 1999, p. 
209). Es decir, no parte de la idea de considerar los procesos y estrúctúras polí ticas 
como consecúencia de determinantes biolo gicos, sino de analizar el proceso histo rico 
en el qúe la vida súrge como pieza clave en las estrategias polí ticas (Foúcaúlt, 1991). 
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Ya qúe la biopolí tica se centra en el gobierno de las poblaciones, búsca clasificarlas y 
jerarqúizarlas, para ello encúentra úna base fúerte en el racismo (Foúcaúlt, 1991; 
Lemke, 2017). El racismo entendido como: 

la aparicio n de razas, sú distincio n, sú jerarqúí a, la clasificacio n de algúnas como búenas 
y otras, al contrario, como inferiores, todo esto va a ser úna manera de fragmentar el 
campo de lo biolo gico qúe el poder tomo  a sú cargo; úna manera de desfasar, dentro de 
la poblacio n a únos grúpos con respecto a otros (Foúcaúlt, 2001, pp. 230-231). 

Esto es, la biopolí tica como forma de ejercer el poder para administrar los procesos 
propios de la vida y qúe búsca crear estilos de vida particúlares, va a estar basada en el 
racismo. Este racismo, qúe divide, clasifica y jerarqúiza razas, búscara  qúe prevalezca la 
qúe es considerada como búena. En ello se basa la ma xima de la biopolí tica de dejar 
vivir y hacer morir.  

Para la biopolí tica los distintos desafí os o problemas qúe se presentan en la realidad no 
se búscan resolver, so lo se administran, ya sea limita ndolos, frena ndolos o regúla ndolos 
(Foúcaúlt, 2006). Para entender co mo se administran Foúcaúlt emplea el concepto de 
normalizacio n, el cúal hace referencia al proceso de regúlacio n de la vida y de las pobla-
ciones (Castro, 2011). La normalizacio n remite a: 

los actos y las condúctas de los individúos a ún dominio qúe es, a la vez, ún campo de 
comparacio n, de diferenciacio n y de regla a segúir [la media de las condúctas y de los 
comportamientos] (Castro, 2011, p. 282). 

Es decir, la normalizacio n es úna medida, ún criterio, qúe va a medir de manera cúanti-
tativa las condúctas búscando homogeneizarlas. La homogeneizacio n se realiza con 
base en la valorizacio n de las condúctas, búscando llegar a ún o ptimo qúe se debe al-
canzar. Así  mismo, esta normalizacio n separa lo qúe esta  dentro de la norma de lo qúe 
no lo esta . Foúcaúlt menciona qúe: 

Nos estamos convirtiendo en úna sociedad articúlada esencialmente en torno a la 
norma. Esto implica ún sistema de vigilancia y control totalmente diferente. Visibilidad 
incesante, clasificacio n permanente de los individúos, jerarqúizacio n, calificacio n, esta-
blecimiento de lí mites, diagno stico. La norma se convierte en el criterio de reparto de 
los individúos (Foúcaúlt, 1994, pp. 75–76).  

Para comprender este púnto, Foúcaúlt (2006) explica co mo se administra úna pande-
mia, ya qúe con este ejemplo se prefigúra de manera clara la administracio n de la vida 
en donde se encúentra ún púnto en el cúal la morbilidad y la mortalidad resúltan acep-
tables. Esto es, no se búsca eliminar la enfermedad ni evitar las múertes a caúsa de ella, 
sino qúe se administra de acúerdo con úna cúrva, úna distribúcio n normal de casos de 
personas enfermas y fallecidas, ún púnto o ptimo el cúal se púede administrar. Las dife-
rentes cúrvas qúe van súrgiendo y qúe se realizan a partir de diversas caracterí sticas de 
la poblacio n (la regio n o ciúdad, la profesio n, el sexo, la edad, etce tera), y qúe resúltan 
ser ma s desfavorables a la norma, se van a intentar redúcir para llegar al púnto de la 
distribúcio n normal. 

En resúmen, la biopolí tica se centra en gobernar los feno menos propios de la vida, en 
los qúe se púede inclúir las enfermedades y la migracio n. La biopolí tica, en te rminos 
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migratorios, búsca la regúlacio n de las poblaciones en movilidad para llegar al púnto 
o ptimo aceptable. Para lograr este objetivo, algúnos de los dispositivos a los qúe se re-
cúrre son las leyes y las polí ticas migratorias: “la regúlacio n de la migracio n a trave s de 
úna biopolí tica tiene como fin definir a qúie n se le permite entrar y permanecer en ún 
territorio” (Este vez, 2018). 

Ya qúe el objetivo de este artí cúlo es analizar co mo se administraron las migraciones en 
tra nsito por Me xico dúrante la pandemia desde la perspectiva foúcúltiana, el ana lisis 
del discúrso sera  fúndamental. Para esta investigacio n, el ana lisis del discúrso retomara  
los 10 púntos propúestos por Ian Parker (1992): 

1. Un discúrso se realiza en textos. 
2. Un discúrso se refiere a los objetos. 
3. Un discúrso contiene sújetos. 
4. Un discúrso es ún sistema coherente de significados. 
5. Un discúrso remite a otros discúrsos. 
6. Un discúrso reflexiona sobre sú propia forma de hablar. 
7. Un discúrso se sitú a histo ricamente. 
8. Los discúrsos apoyan a las institúciones. 
9. Los discúrsos reprodúcen las relaciones de poder. 
10. Los discúrsos tienen efectos ideolo gicos. 

La importancia de estos púntos para esta investigacio n se da en el sentido qúe retoman 
la nocio n foúcúltiana del discúrso como articúlacio n del poder y del saber, entendiendo 
qúe fúncionan como elementos ta cticos dentro de estas relaciones de poder (Foúcaúlt, 
2005). Sobre todo, la base de este texto se encúentra en resaltar los púntos 7, 8 y 9 men-
cionados anteriormente: el ana lisis del discúrso tiene qúe mostrar úna descripcio n de 
las relaciones de poder involúcradas en ún tiempo y espacio concreto (Pe rez, 2022), qúe 
ayúdara n en este caso, a sen alar el cambio de ún discúrso secúritario a úno qúe inclúye 
la biosegúridad, y en sen alar en qúe  institúciones se apoyan para implementar úna po-
lí tica migratoria especí fica. En ese sentido, se hara  úso tambie n de categorí as (Romero, 
2005) para identificar el discúrso basado en la segúridad y el discúrso basado en la bio-
segúridad, con el objetivo de distingúir la transformacio n de ún discúrso a otro dentro 
del control sanitario. 

El discurso tecno-experto de la pandemia 

Los gobiernos del múndo tomaron decisiones basadas en la informacio n disponible dú-
rante los primeros meses de la pandemia. El Imperial College de Londres (ICL) fúe ún 
centro clave qúe asesoro  a legisladores del Reino Unido y otros paí ses. El 16 de marzo, 
el ICL público  ún informe sobre el impacto de la pandemia en la mortalidad y la de-
manda de los sistemas de salúd (Fergúson et al., 2020). 

En este docúmento, el ICL útilizo  ún modelo matema tico para predecir la cantidad de 
múertes qúe el virús podrí a caúsar segú n las decisiones gúbernamentales. Una predic-
cio n destacada fúe qúe, sin las medidas recomendadas, habrí a 510 000 múertes en Gran 
Bretan a y 2.2 millones en Estados Unidos dúrante el primer an o. La propúesta ma s efi-
caz segú n el ICL fúe “revertir el crecimiento de la epidemia, redúciendo los casos a ni-
veles bajos y manteniendo esta sitúacio n indefinidamente” (Fergúson et al., 2020).  
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Esta estrategia necesitaba úna combinacio n de distanciamiento social de la poblacio n 
entera, aislamiento y cúarentena domiciliaria. Estas estrategias fúeron tambie n respal-
dadas por organizaciones internacionales como la Organizacio n Panamericana de la Sa-
lúd (OPS) la cúal fúnciona como como oficina regional para las Ame ricas de la Organi-
zacio n Múndial de la Salúd (OMS).  

El 3 de abril, la OPS público  úna serie de consideraciones hacia gobiernos sobre medidas 
de distanciamiento social qúe podrí an tomarse para evitar el colapso de los sistemas de 
salúd y la múerte de las personas enfermas. Promoví a la súspensio n de actividades pre-
senciales en escúelas y trabajos y se respaldo  el confinamiento domiciliario. Para lle-
varlo a cabo, la OPS súgirio  herramientas a las qúe los Estados podí an recúrrir, como el 
despliegúe de las fúerzas de segúridad o ún toqúe de qúeda (OPS, 2020, p. 14). 

Como púede notarse, estos discúrsos fúeron totalizadores, es decir, no húbo espacio 
para pensar en las contextúalizaciones qúe caracterizaron a cada úno de los espacios 
locales. A estas respúestas generalizadoras provenientes de ún sector experto de la co-
múnidad cientí fica, Martúccelli (2021) lo llamo  “la gestio n tecno-experta de la pande-
mia”. Es decir, detra s de las recomendaciones dadas por institúciones expertas, retoma-
das por diversos gobiernos, esta  la idea de qúe las mismas medidas púeden aplicarse en 
todos lados. 

Qúe el predominio de este discúrso tecno-experto haya sido el predominante, no es ca-
súal, dado qúe el discúrso se ha útilizado para legitimar acciones, en este caso, de los 
distintos gobiernos dúrante la pandemia. Esto es, el discúrso se ha útilizado como he-
rramienta para ejercer el poder, en otras palabras, el discúrso es el medio ideal para el 
poder (Foúcaúlt, 2005). Para Foúcaúlt: 

En toda sociedad la prodúccio n del discúrso esta  a la vez controlada, seleccionada y re-
distribúida por cierto nú mero de procedimientos qúe tienen por fúncio n conjúrar sús 
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esqúivar sú pesada y temible 
materialidad (Foúcaúlt, 2005, p. 14). 

Para poder controlar los discúrsos, existen procedimientos de exclúsio n: la prohibicio n, 
la separacio n y rechazo y la volúntad de verdad (Foúcaúlt, 2005). Dados los objetivos 
de esta investigacio n, se abordara  so lo el ú ltimo. La volúntad de verdad búsca separar 
aqúello qúe se considera falso de lo verdadero y este sistema de exclúsio n se apoya en 
úna base institúcional, la cúal: 

esta  a la vez reforzada y acompan ada por úna densa serie de pra cticas como la pedago-
gí a, el sistema de libros, la edicio n, las bibliotecas, las sociedades de sabios de antan o, 
los laboratorios actúales (Foúcaúlt, 2005, p. 22). 

Y esta volúntad de verdad, qúe se apoya en la maqúinaria institúcional, tiende a ejercer 
presio n y coaccio n sobre todos los dema s discúrsos. Siendo qúe, para el ana lisis del dis-
cúrso es importante tener claro qúe los discúrsos van reprodúciendo la base material 
de las institúciones a trave s de pra cticas discúrsivas (Parker, 1992), es desde aqúí  de 
donde se va a entender el discúrso tecno-experto de la pandemia. Fúe a trave s de esta 
sociedad del discúrso, como el ICL, la OMS y la OPS, en la qúe se baso  este discúrso de 
verdad, y con ello se enmarco  ún ú nico camino a segúir para combatir la pandemia. 
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Estas te cnicas de cúarentenas generales y distanciamientos sociales estandarizaron las 
sociedades, ya qúe estas respúestas presúponí an qúe todas las personas y los Estados 
tení an las condiciones materiales súficientes para llevarlo a cabo de la misma forma. Y 
a pesar de qúe húbo ún matiz en la cúestio n econo mica, en donde algúnos paí ses brin-
daron algú n tipo de apoyo, no fúe así  con las otras diferencias qúe se dan en las distintas 
realidades.  

En otras palabras, los confinamientos no respondieron a las diversidades sociales. Por 
ejemplo, se estandarizaron las realidades heteroge neas y así  se profúndizaron las di-
versas violencias hacia las mújeres, las infancias, la gente de la comúnidad LGBTTIQ+, 
la poblacio n joven y la gente mayor o personas en movilidad internacional. 

Estas decisiones generalizadoras, adema s de tener ún fúndamento sanitario, túvieron 
úna base econo mica. Martúcelli menciona qúe “los confinamientos fúeron la solúcio n 
experta promovida por los expertos para ganar tiempo con el fin de súbsanar errores 
de expertos anteriores” (Martúccelli, 2021, p. 6). Estos errores son la no inversio n en 
los sistemas de salúd, el cierre de servicios sanitarios y la redúccio n de camas en los 
hospitales pú blicos, qúe fúeron motivados por razones econo micas y qúe túvieron gra-
ves consecúencias al momento del contagio masivo por el virús qúe provoca la enfer-
medad de la COVID-19.  Fúe este escenario en el qúe se encontraban los sistemas de 
salúd cúando llego  la pandemia, por lo qúe se útilizo  la desmovilizacio n a trave s del 
distanciamiento social, pero sobre todo por medio del confinamiento para ganar tiempo 
y abastecer de camas, eqúipos respiratorios, y en general las únidades de cúidados in-
tensivos (Martúccelli, 2021). 

Dado qúe este fúe el discúrso qúe permeo  en el inicio de la pandemia, los paí ses deci-
dieron imponer cúarentenas generalizadas, distanciamiento social y púsieron lí mites a 
la movilidad dentro de sú territorio y a la movilidad internacional. 

El escenario previo a la pandemia: la securitización de la política migratoria     
en México 

Despúe s del 9/11 la secúritizacio n de las fronteras, la contencio n y la deportacio n han 
tomado ún papel preponderante en la polí tica migratoria estadoúnidense y estas medi-
das se han externalizado a otros paí ses (Arango, 2011; Domenech, 2013). Estos hechos 
marcaron ún precedente importante en la criminalizacio n de los inmigrantes, encar-
nado en la lúcha contra el terrorismo. Desde entonces Estados Unidos radicalizo  las po-
lí ticas migratorias basadas en la segúridad nacional. Sobre la idea de la lúcha contra el 
terrorismo, las polí ticas para administrar la migracio n se dilúyeron con las qúe búsca-
ban enfrentar a este núevo enemigo (Benton y Papademetrioú, 2021). 

Posteriormente los gobiernos continúaron sen alando a los migrantes como amenaza 
para la segúridad nacional. Dúrante la administracio n de Obama, húbo ún aúmento en 
las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos (Villafúerte Solí s y 
Garcí a Agúilar, 2015). La reto rica antiinmigrante se intensifico  aú n ma s con el gobierno 
de Trúmp, relacionando directamente a migrantes hispanos y de Medio Oriente con el 
crimen y el terrorismo (Garcí a, 2016; Shear y Hirschfeld, 2017), y reforzo  úna polí tica 
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basada en la segúridad nacional como la implementacio n de los Protocolos de Protec-
cio n al Migrante (MPP, por sús siglas en ingle s). 

Al igúal qúe en Estados Unidos, Me xico reforzo  sú proyecto de contencio n migratoria 
tras el 9/11. Se implementaron medidas como el Plan Súr en 2001, la Iniciativa Me rida 
en 2008, y el Programa Frontera Súr en 2014. En el gobierno encabezado por Lo pez 
Obrador, esta estrategia sigúio  sú camino. Aúnqúe al inicio del gobierno de Lo pez Obra-
dor parecí a haber ún discúrso de púertas abiertas hacia la migracio n, esto cambio  radi-
calmente en 2019 debido a las amenazas arancelarias de Donald Trúmp. 

No obstante, las aparentes búenas intenciones del ejecútivo, la continúacio n de la polí -
tica migratoria basada en la contencio n y deportacio n se habí a plasmado ya en la Estra-
tegia Nacional de Segúridad Pú blica, públicada en mayo de 2019. En este docúmento se 
menciona qúe Me xico se encúentra expúesto a mú ltiples riesgos como los flújos migra-
torios descontrolados, el crimen organizado, cambio clima tico y problemas en la fron-
tera súr y norte (SEGOB, 2019b). 

Sen alar a la migracio n como riesgo a la segúridad tiene qúe ver con el re gimen global 
de fronteras, en este caso con la integracio n de Me xico al Pacto Múndial para la Migra-
cio n Segúra, Ordenada y Regúlar el cúal firmo  en 2018. La púesta en marcha del pacto 
“ha ido acompan ada de ún asegúramiento de las fronteras (borderización) a cargo de la 
Gúardia Nacional (GN), especialmente tras el ingreso de las caravanas migrantes de fi-
nales de 2018 y principios de 2019” (Rodrí gúez Ortiz, 2020, p. 37). 

Como resúltado, el discúrso sobre la migracio n ha creado úna dicotomí a: úna migración 
deseable qúe sigúe canales reconocidos por el Estado y organizaciones internacionales; 
y, úna migración indeseable qúe se considera úna amenaza a la segúridad. Estas catego-
rí as se forman a trave s de diversas dimensiones, como lo legal/ilegal y lo regúlar/irre-
gúlar, y esta n inflúenciadas por factores raciales, sociales y econo micos (Vilchis Dí az, 
2021). 

Para ello el Estado encamina recúrsos y esfúerzos, como el despliegúe de la GN a lo largo 
del territorio mexicano para la contencio n migratoria. Esto se púede leer en el Diario 
Oficial de la Federacio n, en donde se menciona qúe: 

se hace indispensable realizar acciones de control, verificacio n y revisio n migratorias 
de entrada, salida, tra nsito y estancia de personas migrantes extranjeras en el paí s, a fin 
de promover qúe la migracio n sea segúra, ordenada y regúlar (SEGOB, 2019a). 

Este tipo de medidas fúeron defendidas y jústificadas desde las conferencias man aneras 
y en eventos oficiales del gobierno mexicano. El 6 de júnio de 2019, por ejemplo (en el 
contexto de las amenazas arancelarias por parte de Trúmp), se le pregúnto  al presidente 
sobre cúa ntas personas púede aceptar Me xico qúe vengan de otros paí ses y qúe qúieran 
llegar a Estados Unidos. Lo pez Obrador respondio : 

Nosotros tenemos qúe aplicar núestras leyes y evitar la migracio n ilegal. Ese es ún plan-
teamiento. Hacerlo respetando los derechos húmanos, úna de las cosas qúe debe sa-
berse es qúe en esos migrantes vienen nin os, miles de nin os, y nin os solos, sin padres. 
Es úna crisis profúnda, húmanitaria. Es qúe no se púede permitir qúe transiten por núes-
tro territorio de manera ilegal, o sea, tenemos nosotros qúe aplicar las leyes, sin violar 
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los derechos húmanos y al mismo tiempo pidiendo qúe se atiendan las caúsas qúe ori-
ginan el feno meno migratorio (Presidencia de la Repú blica, 2019). 

En sú discúrso, el presidente búsco  sen alar y jústificar la contencio n de la migracio n 
ilegal. Hay qúe mencionar qúe, para la legislacio n mexicana no hay migrantes ilegales 
porqúe no esta n cometiendo ningú n delito, sino qúe son migrantes irregúlares (Ley de 
Migracio n, 2011). Sin embargo, en la concepcio n del presidente mexicano esta migra-
cio n es ilegal y hay qúe evitarla. 

La idea de contener la migracio n irregúlar esta  en el centro del discúrso gúbernamental 
y se púede notar tambie n en el entonces secretario de la Secretarí a de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard, ya qúe, en el contexto de las amenazas de Trúmp declaro : 

si qúieres atravesar núestro territorio para llegar a otro paí s, púes probablemente lo qúe 
vas a encontrar es qúe te vamos a decir 'no qúeremos qúe atravieses núestro territorio', 
si vas de paso, si tú objetivo es llegar a otro paí s. ¿Por qúe ? Porqúe le vas a crear ún 
problema a núestro paí s (Gúzma n, 2019). 

La concepcio n de las personas migrantes como amenaza en Me xico se revela en este 
discúrso al relacionarlos directamente con problemas econo micos para el paí s. Los mi-
grantes en tra nsito no son bienvenidos en Me xico porqúe de acúerdo con el secretario 
púeden crearle problemas con Estados Unidos. 

Como consecúencia, se enviaron a elementos de la GN a las fronteras súr y norte de 
Me xico y el 11 de júnio de 2019 se presento  úna comisio n encargada de disminúir el 
flújo migratorio y así  evitar los aranceles. Sús objetivos eran: coordinar aútoridades mi-
gratorias estatales y múnicipales; impúlsar el desarrollo en el súr del paí s; atender a 
solicitantes de asilo en el norte; fomentar el desarrollo econo mico en Centroame rica y 
desplegar a la GN en ambas fronteras, con e nfasis en la frontera súr (Lo pez Obrador, 
2019). 

En este ú ltimo púnto se designo  al general de brigada Vicente Antonio Herna ndez Sa n-
chez, a qúien se le dio la tarea de “integrar las condiciones de la GN en la frontera súr” y 
así  respaldar a las institúciones de migracio n. Hay qúe recalcar qúe la Gúardia fúe cons-
titúida como úna institúcio n policial de cara cter civil, en consecúencia, se debí a adscri-
bir a la segúridad pú blica, por lo qúe ún militar en fúnciones no estaba facúltado por la 
ley para coordinar el despliegúe. 

Al ser cúestionado por esta sitúacio n, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, jústifico  la presencia del militar en el despliegúe de la GN: 

—Interlocútor: ¿Y por qúe  entonces es ún general activo en la Defensa y no como parte 
de la Gúardia Nacional? 

—Marcelo Ebrard: Porqúe así  lo determino  la Secretarí a de la Defensa Nacional para 
apoyar a la Gúardia, porqúe la Gúardia púes todaví a en ese momento apenas se esta  
desplegando, es ún apoyo por la premúra del tiempo (Lo pez Obrador, 2019). 

El discúrso qúe legitimo  la presencia masiva de la GN (coordinada por militares) en las 
fronteras, fúe úna qúe veí a al flújo migratorio “ilegal” como posible amenaza a la segú-
ridad nacional; ún discúrso qúe jústificaba la contencio n migratoria militarizada en aras 
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de no tener ún conflicto econo mico con Estados Unidos, alegando la premúra del 
tiempo.  

Este púnto es importante, ya qúe, jústificando la falta de tiempo y de preparacio n, se 
jústifico  la presencia militar en úna institúcio n de segúridad pú blica. Al aceptar qúe es-
tas institúciones no son lo súficientemente so lidas para cúmplir sús mandatos y por ello 
tener qúe recúrrir a las fúerzas armadas, se púede vislúmbrar ún Estado de excepcio n. 
Este Estado no es úno democra tico en crisis, sino úno el cúal se encúentra en úna espe-
cie de gúerra civil legal en donde la vida se súbordina al poder del Estado (Agamben, 
2005; Este vez, 2018). 

Agamben (2005) sen ala qúe los Estados de excepcio n, en lúgar de ser úna medida ex-
cepcional, se han convertido en la norma. Estos Estados útilizan la súspensio n de la 
constitúcio n y las leyes qúe protegen las libertades individúales como úna te cnica de 
gobierno. A pesar de qúe la ley no contempla la participacio n de militares en institúcio-
nes de segúridad pú blica o migracio n, esta pra ctica se jústifica alegando falta de prepa-
racio n o úrgencia de tiempo, lo qúe ha llevado a qúe la intervencio n del eje rcito en ins-
titúciones civiles sea comú n. 

Es en este estado de excepcio n en donde la segúridad nacional se pone como prioridad, 
y con el qúe se jústifica la contencio n migratoria con la GN al mando de militares y en 
las institúciones migratorias, el discúrso secúritario se encontro  con la emergencia sa-
nitaria caúsada por la pandemia por COVID-19. 

Bioseguridad y seguridad nacional 

La biosegúridad, tal como se aborda en este artí cúlo, es ún concepto viajero (Bal, 2002), 
el cúal tiene sú origen en el a rea me dica y qúe ha sido retomado en las ciencias sociales. 
Desde el campo me dico-biolo gico, la biosegúridad es entendida como “ún enfoqúe es-
trate gico e integrado, orientado al ana lisis y la gestio n de los riesgos pertinentes para 
la vida y la salúd de las personas, los animales y las plantas y los riesgos conexos para 
el medio ambiente” (FAO, 2007). 

El objetivo de la biosegúridad es proteger a las personas qúe trabajan con agentes bio-
lo gicos a trave s de medidas cientí fico-organizativas y te cnico-ingenieras para redúcir 
los riesgos a la salúd. Aúnqúe en ún primer momento se penso  en la implementacio n de 
las medidas de biosegúridad para proteger a las personas qúe manipúlaban o estaban 
expúestas a agentes biolo gicos, como en los laboratorios o en las fa bricas, posterior-
mente se ha ido expandiendo hacia la proteccio n de las comúnidades y del medio am-
biente (Cobos, 2021). 

Uno de los objetivos de la biosegúridad es la proteccio n ante cata strofes de cara cter 
biolo gico o de cara cter natúral, tales como pandemias de enfermedades qúe ya existen, 
emergentes o reemergentes. Pero tambie n para la proteccio n de pato genos procedentes 
de laboratorios disen ados para el úso deliberado de agentes caúsantes de enfermeda-
des en incidentes de gúerra biolo gica o bioterrorismo (Ali Al Shehri et al., 2022). 

En pocas palabras la biosegúridad se púede entender como la segúridad de la vida y la 
se gestiona a trave s de la cúltúra de la segúridad biolo gica, la percepcio n del riesgo 
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biolo gico y la capacitacio n (Cobos, 2021). Algo qúe tienen en comú n estas percepciones 
de biosegúridad es qúe lo vincúlan a las iniciativas de defensa. Como se reviso  anterior-
mente, la biosegúridad búsca asegúrar la vida ante feno menos natúrales como las epi-
demias o ante aqúellos peligros biome dicos creados en laboratorios como el bioterro-
rismo, en ese sentido, “el discúrso de la biosegúridad difúmina las distinciones entre las 
prioridades de segúridad pú blica y las de las fúerzas armadas” (Lincoln, 2021).  

Lincoln menciona qúe desde esta perspectiva de la biosegúridad todos los seres vivos 
se entienden como úna extensio n de la soberaní a estatal. Por ende, la biosegúridad es 
úna forma de biopolí tica, en donde “las pra cticas de la biosegúridad llevan a la vida al 
a mbito del ca lcúlo polí tico” (Lincoln, 2021). Pero, a diferencia de la biopolí tica, dice Lin-
coln, la biosegúridad no búsca exponer a algúnos grúpos seleccionados a lesiones o a la 
múerte (dejar morir), sino qúe búsca destrúir la vida de aqúellos organismos qúe se 
consideren no húmanos en nombre de la segúridad y así  contener las amenazas a la 
biologí a húmana.  

Por lo tanto, con base en el discúrso biosecúritario y pensando qúe los discúrsos son ún 
sistema coherente de significados en donde las meta foras y las analogí as qúe los discúr-
sos pintan de úna realidad púeden destilarse en afirmaciones de la realidad (Parker, 
1992), no es casúalidad qúe las acciones para controlar la pandemia hayan sido signifi-
cadas recúrriendo a meta foras be licas y meta foras de gúerra (Ma rqúez, 2020). Por 
ejemplo, el Secretario General de la ONU, Anto nio Gúterres, menciono  en úna conferen-
cia qúe el múndo estaba en gúerra contra el virús y era necesario actúar mediante úna 
economí a de gúerra (ONU, 2021). 

Donald Trúmp en úna conferencia de prensa en la Casa Blanca declaro  qúe: “Este es el 
peor ataqúe qúe hemos tenido. Es peor qúe Pearl Harbor. Es peor qúe el World Trade 
Center. Núnca ha habido ún ataqúe así " (Demúr, 2020). En el caso mexicano fúe múy 
frecúente el úso de la expresio n “primera lí nea", la cúal hace referencia a la posicio n ma s 
cercana al conflicto be lico-militar. La primera lí nea en el contexto sanitario hací a refe-
rencia al personal del sector salúd qúe se encontraban en contacto directo con los pa-
cientes enfermos de COVID-19. 

En ese mismo sentido, el discúrso biosecúritario qúe entremezcla las cúestiones de se-
gúridad pú blica y de las fúerzas armadas con la cúestio n sanitaria, jústifico  la participa-
cio n de militares en la gestio n de la pandemia. Por ejemplo, la Secretarí a de Salúd anti-
cipo  qúe en la semana del 2 al 8 de mayo de 2020 se iba a vivir úna semana crí tica en el 
aúmento de personas contagiadas por el virús. Para ello, el gobierno ordeno  ún desplie-
gúe nacional de miembros de la Secretarí a de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Secretarí a de Marina (SEMAR) para hacer frente a la propagacio n del virús (Na jar, 
2020). 

Por eso mismo, se púede decir qúe la pandemia fúe útilizada para marcar a las personas 
migrantes con la enfermedad, relacionarlas con úna fúente de contagio. Como se men-
ciono  anteriormente, no es qúe en ese momento haya súrgido esta relacio n entre migra-
cio n y enfermedad, sino qúe en 2020 tomo  preponderancia dada la sitúacio n de emer-
gencia sanitaria. 
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La base para relacionar a migrantes con enfermedad se encúentra en el discúrso tecno-
experto de la pandemia, el cúal se ensambla posteriormente con el discúrso biosecúri-
tario. En ún primer momento, el discúrso tecno-experto impúso ciertas medidas totali-
zadoras para contener la pandemia. Una de ellas fúe la implementacio n de cúarentenas 
generales. 

Con este discúrso se separo  a aqúellas personas qúe cúmplí an con las medidas sanita-
rias de las qúe no. Por ún lado, estaban las personas “responsables” qúe segúí an todas 
las medidas y por otro las personas qúe frecúentemente fúeron sen aladas como “irres-
ponsables”, las qúe eran ún peligro para la salúd pú blica. Este segúndo grúpo se creo  a 
caúsa de qúe las medidas totalizadoras no contemplaban a las poblaciones qúe no po-
dí an llevar a cabo las medidas sanitarias dadas las condiciones econo micas, polí ticas o 
sociales en las qúe se encontraban, como son las personas en sitúacio n de calle y las 
personas en movilidad. 

De esta manera, las personas migrantes fúeron marcadas como úna amenaza a la salúd. 
Esto es porqúe, si la respúesta central contra la pandemia es el encierro y la inmovilidad 
para evitar el contagio del virús, las personas qúe no segúí an las indicaciones, ya qúe se 
encontraban en constante movilidad, eran ún peligro. Por ello, en todo el múndo los 
Estados decidieron cerrar fronteras y así  evitar qúe llegara gente del extranjero (OIM, 
2021). Es aqúí  en donde el discúrso de biosegúridad y segúridad se encúentran para la 
contencio n de migrantes, los cúales búscaron detener las movilidades infecciosas (Ba-
súaldo, 2023). 

Biosecuritización de las políticas migratorias 

En Estados Unidos el discúrso sanitario y de biosegúridad se materializo  en la imple-
mentacio n de las secciones 362 y 365 del Tí túlo 42 del Co digo de Estados Unidos. Esta 
decisio n facúlto  a las aútoridades prohibir la entrada a personas qúe púdieran propagar 
enfermedades en Estados Unidos, pero so lo se aplico  a qúienes carecí an de docúmentos 
adecúados y qúe llegaban por ví a terrestre (Overlid, 2023). Esto convirtio  de facto úna 
polí tica sanitaria en úna polí tica migratoria, ya qúe fúe útilizada para detener y deportar 
de manera inmediata a solicitantes de asilo.  

El Tí túlo 42 se comenzo  a implementar en marzo de 2020. Dúrante ese an o fiscal se 
registraron 207 mil eventos de expúlsio n por motivo de esta polí tica. Adema s, como se 
púede ver en la Gra fica 1, dúrante el an o fiscal 2021 los eventos de expúlsio n aúmenta-
ron de manera significativa con ma s de ún millo n de eventos. En este an o se súperaron 
de manera considerable las expúlsiones por Tí túlo 42 comparado con el total de los 
eventos de devolúciones y retornados basados en el Tí túlo 8 (Unidad de Polí tica Migra-
toria, 2023) polí tica útilizada para deportar migrantes antes de la pandemia. 

En total, de marzo de 2020 a septiembre de 2022 se registraron 2 millones 291 mil 347 
eventos de expúlsio n de Estados Unidos a Me xico, lo qúe represento  96% del total de 
expúlsiones (Unidad de Polí tica Migratoria, 2023). A pesar de ello, dice Overlid (2023), 
no hay evidencia clara qúe sen ale la eficacia de exclúir solicitantes de asilo para detener 
el esparcimiento de la COVID-19. 
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Gráfica 1. Total de acciones de devolución (Título 8) y expulsión (Título 42) de 
personas desde Estados Unidos, 2009-2021 año fiscal (miles de eventos) 

Fúente: Unidad de Polí tica Migratoria (2023). 

En Me xico, el cambio inicial se observa en las aútoridades qúe pronúnciaron el discúrso 
sobre el tema migratorio. En 2019 tras las amenazas de Donald Trúmp, los principales 
actores qúe se pronúnciaron fúeron el presidente, Lo pez Obrador y el secretario de re-
laciones exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos dirigieron el discúrso y coordinaron las ac-
ciones con las dema s institúciones como el INM, la GN y las aútoridades locales. 

Dúrante 2020 estas dos dependencias fúeron las qúe se expresaron pú blicamente sobre 
el tema migratorio, sobre todo alrededor de la decisio n de no cerrar fronteras y ma s 
bien tener filtros sanitarios (INM, 2020). Es hasta octúbre de 2020 qúe las aútoridades 
sanitarias comenzaron a tomar preponderancia para tratar el tema de la movilidad hú-
mana. 

Desde el inicio de la pandemia, la Secretarí a de Salúd organizo  conferencias diarias en 
Palacio Nacional, transmitidas por televisio n nacional y redes sociales del gobierno me-
xicano. Estas eran dirigidas por el súbsecretario Húgo Lo pez-Gatell y se informaba so-
bre la sitúacio n sanitaria del paí s y las acciones del gobierno. 

En los primeros meses, las conferencias se enfocaban en el nú mero de casos activos y la 
ocúpacio n hospitalaria, inclúyendo camas y respiradores disponibles para casos graves. 
El tema migratorio estúvo aúsente de estas conferencias dúrante el primer tramo de la 
pandemia, las personas migrantes eran las poblaciones olvidadas por las aútoridades 
(Morales, 2020). 

Dúrante estos meses, Me xico mantúvo fronteras abiertas y húbo úna notable redúccio n 
en el flújo migratorio. Sin embargo, a partir de la segúnda mitad de 2020, este comenzo  
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a aúmentar debido a dos feno menos natúrales: los húracanes Eta e Iota en Centroame -
rica y la propagacio n acelerada de la cepa "Delta". Estos eventos llevaron a los periodis-
tas a plantear pregúntas sobre migracio n en las conferencias de prensa. 

El 2 de octúbre de 2020 en la conferencia cúestionaron al súbsecretario Lo pez Gatell 
sobre la caravana migrante qúe se habí a formado en esos dí as en El Salvador y qúe tení a 
contemplado llegar a Me xico. Lo pez Gatell respondio : 

Cada vez qúe se pone el planteamiento de migracio n y salúd, [hay qúe] tener múcho 
cúidado con lo qúe es úna visio n ma s convencional, pero cientí ficamente erro nea qúe es 
hacer ún sí mil o ma s bien ún paralelismo entre migracio n y riesgo sanitario para la po-
blacio n residente. No se trata de eso. 2,900 personas de la nacionalidad qúe sea es im-
probable qúe contribúyeran significativamente a ún problema de salúd pú blica de Me -
xico o para Me xico, para las personas mexicanas. Y en lo qúe sí  esta n, es en importantes 
desventajas sociales, econo micas, cúltúrales, polí ticas, etc. y por lo tanto en ún paí s de 
derechos húmanos como lo es hoy Me xico estamos moral, legal y polí ticamente obliga-
dos a asistirles (Secretarí a de Salúd, 2020).  

El discúrso qúe aqúí  se múestra intenta separar dos rúbros, la salúd y la migracio n. En 
ese sentido, se rechaza la idea de qúe las personas migrantes, en especí fico las carava-
nas, sean ún problema para la salúd pú blica en Me xico. Este discúrso se reafirmo  en 
enero, cúando úna núeva caravana salio  de Centroame rica (Secretarí a de Salúd, 2021). 

A pesar de ello, los discúrsos qúe se pronúnciaban en este mismo periodo, pero por 
diferentes actores, era distinto. Por ejemplo, en octúbre de 2020 se comienza a ver ún 
cambio en el discúrso de las aútoridades encargadas de la polí tica migratoria, en donde 
las medidas de biosegúridad comienzan a aparecer. A raí z de la organizacio n de la cara-
vana migrante formada en octúbre de 2020 en El Salvador, se realizaron operativos de 
secúritizacio n fronteriza en la frontera súr qúe se jústificaban con cúestiones sanitarias. 

Tal es el caso del operativo qúe se llevo  a cabo en el Rí o Súchiate, Chiapas para contener 
a la caravana migrante. El operativo consistio , de acúerdo con las aútoridades, en dar 
informacio n, hacer vigilancia epidemiolo gica a trave s de interrogatorios me dico-epide-
miolo gicos y el úso de prúebas diagno sticas en personas sospechosas de tener COVID-
19. Para estas acciones, se coordinaron diversas institúciones y secretarí as como el INM, 
SEGOB, SRE, SEDENA, SEMAR y GN (INM, 2020), júnto con gobiernos locales y el emba-
jador de Gúatemala en Me xico, con el objetivo de asegúrar ún flújo migratorio segúro, 
ordenado y regúlar. 

En ese sentido, como jústificacio n a este operativo de contencio n migratoria por ambos 
paí ses, Mario Búcaro Flores, embajador de Gúatemala en Me xico menciono : 

Núestro mensaje es múy claro para todos los qúe deseen migrar ¡Qúe dense en casa! Es 
el momento de hacerlo en medio de la pandemia. Los gobiernos de Gúatemala y de Me -
xico trabajamos únidos, precisamente, para preservar sús vidas. Aqúí  estamos júntos, 
derechos húmanos, gobiernos y relaciones exteriores e INM, para poder garantizar esto 
(INAMI Mx, 2020b). 

En el caso de los gobiernos locales, Jose  Manúel Crúz, secretario de salúd de Chiapas, 
respaldo  estas acciones solicitando controlar las fronteras y pidiendo a las personas 
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migrantes qúe no se púsieran en riesgo: “Es múy respetúosa la migracio n, pero debemos 
de anteponer la vida, salúd y el bienestar de cada úno de los seres húmanos” (INAMI 
Mx, 2020b). 

Este mensaje es significativo para entender las acciones emprendidas por las aútorida-
des mexicanas y gúatemaltecas en la contencio n migratoria. Aqúí  se sen ala qúe es im-
portante implementar medidas de biosegúridad para mantener lejos a las personas qúe 
púeden ser ún peligro sanitario y así  evitar fútúras amenazas y preservar la vida. 

En esta misma lí nea, INM útilizo  sús redes sociales para mostrar la coordinacio n entre 
institúciones migratorias y de segúridad. En ún video de YouTube titúlado: "¡Somos ún 
institúto qúe se hace grande con sú gente!" (INAMI Mx, 2020a), el institúto mostro  úna 
frontera secúritizada. En este video aparece el General Vicente Antonio Herna ndez 
dando ún discúrso en el qúe menciona sú agradecimiento por ser nombrado coordina-
dor de las fúerzas armadas y de la GN para apoyar al INM. 

Adema s, se observa a miembros del INM, GN, eje rcito, personal me dico y drones posi-
cionados a lo largo de la frontera súr de Me xico, formando úna especie de múro húmano, 
como se aprecia en la Imagen 1. Este múro húmano conformado por fúerzas armadas y 
personal me dico era ún mensaje claro: la caravana no era bienvenida debido a conside-
raciones de segúridad y sanitarias. 

Imagen 1. Militares, Guardia Nacional, médicos e INM formando un muro          
humano para la contención migratoria 

 
Fúente: INAMI Mx (2020a). 

En enero y marzo de 2021, meses de núevas caravanas migrantes, el INM empleo  núe-
vamente sús redes sociales para mostrar sú estrategia. En enero, públicaron ún video 
en YouTube titúlado "Despliegúe de elementos del INM en la frontera súr de Me xico" 
(INAMI Mx, 2021a) destacando agrúpamientos organizados y entrenados para opera-
ciones de "Rescate húmanitario”. 
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En marzo de 2021, el INM súbio  ún video titúlado “Lazos de colaboracio n entre Gúate-
mala y Me xico” (INAMI Mx, 2021b), sitúado en el Púente Internacional Rodolfo Robles, 
el cúal úne a Me xico y Gúatemala. En el video se púeden ver fúerzas policiales y militares 
de Gúatemala y del lado mexicano a miembros de la SEMAR y GN con eqúipamiento 
antimotines y a soldados de la SEDENA con armas largas. 

El mensaje de este continúúm de videos del INM, en donde múestran a las fúerzas ar-
madas y a personal me dico, fúe: la migracio n es ún problema de segúridad y de salúd 
pú blica, por lo qúe hay qúe contenerla antes de qúe crúce a territorio mexicano. Estos 
objetivos se púeden ver de manera cristalizada en el Boletí n 366/2020 del INM, en el 
cúal se amenazaba a migrantes con sanciones penales si entraban al paí s de manera 
irregúlar y sin las medidas sanitarias correspondientes. 

Hasta entonces, el vocero de la Secretarí a de Salúd mantúvo la separacio n entre migra-
cio n y riesgo sanitario, mientras qúe el INM y miembros de las fúerzas armadas útiliza-
ron el argúmento sanitario para jústificar sú presencia en las fronteras y contener a los 
migrantes. No obstante, el 18 de marzo de 2021, el discúrso de las aútoridades sanita-
rias cambio . Lo pez Gatell rompio  con la lí nea discúrsiva anterior, ya qúe en esta fecha el 
gobierno mexicano decidio  cerrar la frontera súr con Gúatemala por razones sanitarias. 
Ante pregúntas de periodistas, el súbsecretario respondio :  

Efectivamente en este momento se incrementaron las medidas de control fronterizo en 
los estados del súr de Me xico, principalmente relacionado con dos elementos: Uno la 
verificacio n de ún incremento de los flújos migratorios locales provenientes sobre todo 
de Centroame rica; y lo segúndo, la posibilidad —dada la experiencia qúe se túvo ya en 
la frontera norte— de establecer protocolos en donde se prioriza la restriccio n de acti-
vidades no esenciales pero se púede considerar la continúidad de las actividades esen-
ciales. Ese es el enfoqúe, no es ún cierre fronterizo, es simplemente úna colaboracio n 
binacional […] para tener úna redúccio n de la movilidad y en actividades no esenciales 
(Gobierno de Me xico, 2021). 

En discúrsos anteriores, el súbsecretario afirmo  qúe la migracio n no representaba ún 
problema de salúd pú blica en Me xico. Sin embargo, en esta ocasio n jústifico  las acciones 
del gobierno federal al cerrar la frontera para redúcir la movilidad. Aúnqúe el súbsecre-
tario no lo llamo  ún cierre fronterizo, la SRE lo describio  de esa manera. 

Los discúrsos de las aútoridades mexicanas enfocados en la biosegúridad se intensifi-
caron dúrante las caravanas migrantes, destacando comúnicados y videos qúe resaltan 
la presencia militar y la colaboracio n interinstitúcional e internacional para controlar 
la migracio n. 

Administración migratoria en tiempos de crisis. El cuerpo migrante visible: la 
COVID 19 y las caravanas 

Para entender la administracio n migratoria dúrante la pandemia hay qúe recordar dos 
púntos: el primero es qúe desde la biopolí tica los problemas no se búscan resolver, so lo 
se administran (Foúcaúlt, 2006); el segúndo púnto es retomar el concepto de normali-
zacio n, el cúal hace referencia al proceso de regúlacio n de la vida y de las poblaciones 
(Castro, 2011). 
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Sigúiendo estas ideas, los problemas se administran de acúerdo con úna cúrva, úna dis-
tribúcio n normal. De esta manera las diferentes cúrvas qúe súrgen a partir de distintas 
caracterí sticas de la poblacio n, tal como púede ser el sexo, la edad, etce tera, y qúe resúl-
tan ser ma s desfavorables a la normal, se van a intentar redúcir para llegar al púnto de 
la distribúcio n normal.  

En ese sentido, los Estados administran la migracio n a trave s de distintos dispositivos 
como las leyes y polí ticas migratorias. A trave s de ellos los Estados deciden qúienes 
púeden y qúienes no púeden entrar a sús territorios (Este vez, 2018) y estas decisiones 
se basan en criterios de raza, clase, nacionalidad y ge nero. Sigúiendo esta lo gica los Es-
tados separan en dos grúpos a las personas migrantes, aqúellas qúe son deseables y 
aqúellas qúe no lo son. A este segúndo grúpo de migrantes no deseados son a los qúe se 
les trata de dificúltar la entrada. 

Entonces, los Estados tambie n búscan alcanzar ún púnto o ptimo para gestionar la mi-
gracio n no deseada. Por lo tanto, existen lí mites considerados aceptables, tanto para 
Me xico como para Estados Unidos, independientemente de si la migracio n es regúlar o 
irregúlar. No es qúe los paí ses búsqúen eliminar la migracio n irregúlar, sino qúe búscan 
qúe se encúentre dentro de los niveles aceptados, qúe este n cerca del púnto o ptimo. En 
consecúencia, hay eventos qúe hacen qúe se aleje de la norma, los cúales se súelen lla-
mar “crisis”, y qúe a trave s de distintos dispositivos se intenta regresar núevamente a 
sú púnto.  

Por ejemplo, en 2014, cúando las detenciones de nin as y nin os no acompan ados (NNA) 
aúmentaron significativamente en la frontera de Estados Unidos, conocida como “la cri-
sis de NNA”, llevo  a la implementacio n del programa Frontera Súr en Me xico. Aúnqúe 
casos de NNA ya ocúrrí an en an os anteriores en la frontera súr de Estados Unidos, fúe 
en 2014 cúando las detenciones se desviaron de la norma, por lo qúe búscaron regre-
sarlas al púnto o ptimo, no erradicarlas. 

En el mismo sentido, las caravanas migrantes súrgidas en 2018 ofrecieron úna alterna-
tiva a la migracio n clandestina. Este contexto, júnto al discúrso nacionalista y xeno fobo 
de Donald Trúmp para contener estos movimientos masivos en Me xico, impúlso  úna 
maqúinaria institúcional para detener migrantes en donde la pieza clave de este engra-
naje fúe la GN.  

Lo qúe se púede decir sobre estos núevos eventos, es qúe la novedosa manera de migrar 
en caravana no estaba dentro del diagno stico de la administracio n de la migracio n en la 
regio n. Esto es porqúe, antes de qúe aparecieran las caravanas y se tomaran como úna 
alternativa viable de viaje, la migracio n irregúlar era considerada como clandestina, 
ano nima y qúe se realizaba de manera individúal o en peqúen os grúpos (Gandini et al., 
2020). 

Al ser sen alados como amenaza a la segúridad, se impúlsa la migracio n clandestina, la 
cúal pretende ocúltar los cúerpos de las personas migrantes, y así  pasar desapercibidas 
y evitar ser detenidas, deportadas. Las caravanas, por otro lado, múestran de manera 
abierta y en masa los cúerpos migrantes. Las personas y las aútoridades de los paí ses 
de tra nsito y destino púeden verlos caminar en grandes grúpos. 
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Las caravanas salieron de las pra cticas recúrrentes de migrar. Para Varela (2022) las 
caravanas son úna forma de resistencia y de rebelio n de las personas migrantes ante 
de cadas de contencio n migratoria: 

estas caravanas constitúyen úna cara visible pero minoritaria frente al nú mero real de 
transmigrantes realmente existentes, pero sú existencia como protesta polí tica y social 
desafí a los lí mites de los procesos migratorios hasta ahora vigentes (Varela Húerta, 
2022, p. 488) 

La incertidúmbre ante las núevas formas de migrar, imbricada a la emergencia sanitaria 
por la COVID-19, creo  ún escenario en el qúe los cúerpos migrantes ya visibles se podí an 
sen alar de manera directa como úna gran amenaza sanitaria. Ante ello, las polí ticas mi-
gratorias se endúrecieron movilizando cúerpos policiales, personal me dico y creando 
púentes de colaboracio n entre los paí ses centroamericanos y Me xico para inmovilizar a 
las personas migrantes, pero sobre todo desmovilizar a las caravanas. Con estas accio-
nes, Me xico continúo  consolida ndose dúrante la emergencia sanitaria, como ún paí s de 
contencio n migratoria a caúsa de la externalizacio n de las fronteras de Estados Unidos. 

Como consecúencia a la incertidúmbre de las caravanas y la COVID-19 se crearon núe-
vos discúrsos, aqúellos basados en la biosegúridad, qúe sen alaron a estas personas 
como enfermas y qúe fúeron formando escenarios de crisis. Y ante las crisis los gobier-
nos búscan “neútralizar el peligro y restaúrar la sitúacio n normal” (Agamben, 2005, p. 
35). Y para encontrar el balance generado por la crisis se implementaron acciones de 
detencio n y expúlsio n masiva de migrantes. 

Estas acciones qúe pretendí an contener y mantener lejos a las personas migrantes no 
deseadas, fúeron polí ticas de múerte las cúales se púsieron en marcha para sostener las 
fronteras como espacios de segregacio n racial y de clase (Este vez, 2022; Mbembe, 2011; 
Rios Contreras, 2021). Para ello recúrrieron al úso de militares (o policí as militarizadas 
como la GN) lo cúal pone en riesgo el respeto de los derechos húmanos de las personas 
migrantes.  

De acúerdo con investigaciones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, hay 
registros de qúe las institúciones militares han incúrrido en tortúra, desaparicio n for-
zada, inclúso asesinato de la poblacio n civil, inclúyendo a personas migrantes 
(CMDPDH, 2023; Ureste y Pradilla, 2021). Desplegar a militares a lo largo del territorio 
jústifica el ataqúe de soldados contra la poblacio n con el argúmento de qúe se trata de 
criminales (Paley, 2020). 

Estas acciones de contencio n y de polí ticas de múerte, encontraron eco en la emergen-
cia sanitaria. Con ello se búsco  formar úna núeva norma a la cúal habra  qúe apegarse. 
Con el fin de la pandemia y con la núeva norma, entrelazada con los dispositivos de se-
gúridad, se búscara n núevos dispositivos qúe permitan mantener al mí nimo el ingreso 
de personas migrantes no deseadas, es decir, aqúe llas qúe han sido racializadas y em-
pobrecidas.  

Conclusiones 

En este artí cúlo se púdo vislúmbrar co mo el discúrso biosecúritario se imbrico  con el 
discúrso basado en la segúridad nacional para la contencio n migratoria dúrante la 
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emergencia sanitaria. En la primera parte se describio  el fúncionamiento del discúrso 
tecno-experto de la pandemia. En e l se sentaron las bases qúe sostúvieron las respúes-
tas de los gobiernos para abordar la emergencia sanitaria. Estas se resúmen en dos pún-
tos: el distanciamiento social y las cúarentenas generalizadas. 

En la segúnda parte se analizaron ambos discúrsos en Me xico y Estados Unidos con la 
intencio n de sen alar sús particúlaridades e identificar el momento en el qúe se dio el 
qúiebre dúrante la pandemia. Se explico  en qúe  momento se transformo  este discúrso 
qúe en ún primer momento se baso  en razones de segúridad nacional y se movio  hacia 
úno qúe inclúí a la amenaza sanitaria qúe representaba la migracio n irregúlar. Este 
púnto es crúcial para entender co mo se relaciono  el discúrso sanitario en las polí ticas 
migratorias. 

Este ú ltimo púnto es importante resaltar. La imbricacio n del discúrso secúritario y bio-
secúritario se dio gracias a qúe antes de la pandemia la maqúinaria institúcional esta-
doúnidense se desplego  con fúerza despúe s de la aparicio n de las caravanas en 2018. 
Esto se encontro  con úna emergencia sanitaria múndial qúe permitio  relacionar la mi-
gracio n con la enfermedad y reforzar los dispositivos de segúridad de contencio n en 
Me xico.  

En ese sentido se púede sostener qúe húbo úna gran estrategia para enfrentar la emer-
gencia sanitaria y se dieron ún par de solúciones desde el sector tecno-experto. Dado 
qúe estas solúciones fúeron totalizadoras y no húbo espacio para pensar a las poblacio-
nes qúe no podí an acatarlas, como las personas migrantes, estas fúeron catalogadas 
como potenciales portadores de virús. Para mantener lejos a estas personas qúe eran 
úna amenaza sanitaria, habí a qúe reforzar las fronteras y las polí ticas de contencio n y 
deportacio n, así  como difúndir el mensaje de qúe se qúedaran en casa, con la jústifica-
cio n de no poner en riesgo sús vidas y las vidas de las poblaciones de los paí ses de tra n-
sito y destino. 

Estos discúrsos aparecieron de manera inmediata en Estados Unidos y se implemento  
el Tí túlo 42. En Me xico, las fronteras no se cerraron de manera formal por cúestiones 
sanitarias como sí  lo hicieron los paí ses de la regio n. Sin embargo, las tareas de conten-
cio n como la detencio n y deportacio n de migrantes núnca se detúvieron. Pero la con-
tencio n en las fronteras mexicanas se radicalizo  dúrante las caravanas migrantes de oc-
túbre de 2020, de enero y, sobre todo, en marzo de 2021. Dúrante estos eventos los dis-
cúrsos biosecúritarios qúe búscaban contener la migracio n de estas caravanas vieron 
ún aúge el cúal se materializo  en el aúmento de migrantes detenidos y deportados. 

Tal como se púdo observar, el papel de Estados Unidos ha estado presente en la polí tica 
migratoria mexicana dúrante las ú ltimas de cadas. El efecto de la externalizacio n de la 
frontera se ha hecho presente desplegando acciones de contencio n en Me xico. Estas ac-
ciones encontraron eco dúrante la pandemia y ayúdaron a impúlsar los lazos de colabo-
racio n entre Estados Unidos, Me xico y los paí ses centroamericanos, especialmente Gúa-
temala.  

Es importante recalcar la importancia qúe han tenido, en las respúestas de los gobier-
nos, las caravanas migrantes. Esta forma de migrar en grandes grúpos ha significado ún 
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reto para los paí ses de la regio n, sobre todo dúrante la emergencia sanitaria. La dispúta 
del control de estos espacios ha hecho qúe los Estados útilicen úna diversidad de jústi-
ficaciones para contenerlas. Las razones sanitarias júgaron ún papel importante en sú 
contencio n, las cúales se integraron a los discúrsos de segúridad nacional. 
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