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Resumen: Ante los desafíos de la movilidad humana contem-
poránea es necesario pensar en la capacidad de agencia de los mi-
grantes para defender sus derechos. Nuestro punto de partida es 
que es necesario ir más allá de la mirada estado-céntrica al analizar 
los activismos migrantes cuando en nombre de la soberanía y el 
interés nacional, los migrantes enfrentan entornos negativos que 
inhiben su libre movimiento. Con una perspectiva interdisciplinar, 
y en diálogo entre la sociología de la acción colectiva y la teoría 
diplomática, aquí proponemos la noción de diplomacias migrantes 
como una manera para abordar los activismos migrantes en Nor-
teamérica, a partir de los activismos binacionales ante los procesos 
de deportación y retorno. En este análisis identificamos a los ac-
tivismos binacionales, como proyectos cívicos posnacionales que 
buscan actuar aquí y allá, simultáneamente. Con un enfoque de 
estudio de casos múltiples usamos dos organizaciones binaciona-
les de Norteamérica para evidenciar cómo operan este tipo de diplo-
macias migrantes.

Palabras clave: diplomacias migrantes; binacionalidad cívica; 
Norteamérica; deportados; retornados.

Abstract: Given the challenges of contemporary human mobil-
ity, it is necessary to think about the ability of migrants to defend 
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INTRODUCCIÓN

Las sociedades contemporáneas están cambiando a partir de los 
procesos y dinámicas de la globalización, con diferentes efectos y di-
versas escalas; dichas sociedades se dirigen, no de manera homogé-
nea, hacia estadios postnacionales y plurales (Sassen, 2006; Scholte, 
2014). Esto lo afirmamos pues, aunque se apela nuevamente al Esta-
do, para reorganizar a las sociedades, las desigualdades globales y el 
distanciamiento de una plutocracia global se consolidan (Milanovic, 
2016; Sassen, 2015). Es este contexto sociopolítico desfavorable, 
que está enmarcando la vida diaria de los migrantes, y es en donde 
situamos y analizamos la capacidad de agencia diplomática de cier-
tos activismos migrantes para representar, y defender, por derechos 
propio, sus causas en Norteamérica (Estados Unidos y México).

Al estudiar las diplomacias migrantes estamos explorando 
situaciones que no eran de interés o relevancia académica para los 
estudios diplomáticos (Constantinou y Sharp, 2016), que suponen 
su transformación, tanto en la práctica, como en la teoría. Entre 
estas nuevas situaciones están los activismos migrantes que, con 
una creciente conciencia global sobre la movilidad humana, buscan 
incidir en las agendas y políticas migratorias y de fronteras, tanto 

their rights. Our starting point is that it is necessary to go beyond 
the state-centric perspectives to analyze migrant activisms when in 
the name of sovereignty and national interest, migrants face nega-
tive environments that inhibit their free movement. With an inter-
disciplinary dialogue, between the sociology of collective action and 
diplomatic theory, we propose the notion of migrant diplomacies as 
a way to address migrant activisms in North America, based on bi-
national activisms in the face of deportation and return processes. 
In this analysis we identify that binational activisms as pos-na-
tional civic project that looks to act here and there, simultaneously. 
With a multi-case study approach, we use two binational organiza-
tions in North America to demonstrate how these types of migrant 
diplomacies operate.

Key words: migrant diplomacies; civic bi-nationality; North 
America; deportees; returnees. 
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dentro de los estados como en los procesos supranacionales. La 
noción de la diplomacia migrante, particularmente en las Relaciones 
Internacionales, está bien establecida para el estudio de los procesos 
y las políticas orientadas a la migración y el refugio, así como sobre 
las diásporas en tanto agentes estratégicos para reforzar la presencia, 
los intereses y las negociaciones entre los Estados; ya sean éstos, 
receptores, expulsores o de tránsito (Adamson y Tsourapas, 2019; 
Maley, 2013).

Este artículo posiciona a los activismos migrantes, en particu-
lar a la bi-nacionalidad cívica (Fox y Bada, 2011), como agentes 
diplomáticos (Alejo, 2020). Para argumentar esta posición, nos 
apoyamos en las nuevas diplomacias (Constantinou, Cornago y Mc-
Connell, 2017; Constantinou y Der Derian, 2010; Ditmmer y McCo-
nnell, 2016; McConnell, 2019). La contribución de este trabajo se 
enfoca a dicha literatura orientadas a la migración o las diásporas: 
diplomacia pública (Brinkerhoff, 2019), geografía humana (Ho and 
McConnell, 2017) y, elites y estudio de redes (Stone y Douglas, 2018). 
Este análisis estudia las diplomacias migrantes ante los procesos de 
retornados y deportados en Norteamérica, a partir de un dialogo 
interdisciplinar entre la sociología de la acción colectiva y la teo-
ría diplomática. En este sentido, el aporte específico de este trabajo 
es avanzar en la noción de las diplomacias migrantes para asir ex-
presiones cívicas posnacionales en las sociedades contemporáneas. 
Para lograr este objetivo seguimos dos ejes interconectados en un 
contexto concreto: 1.– El reconocimiento de diplomacias migrantes 
en un mundo globalizado. 2.– Identificar ejemplos de organizacio-
nes de migrantes binacionales practicando su propia diplomacia en 
Norteamérica.

Como decimos. este estudio ofrece un diálogo interdisciplinar 
entre la sociología (acción colectiva) y la teoría diplomática para 
reconocer los límites del pensamiento estado-céntrico al identificar y 
comprender los activismos migrantes que trascienden pertenencias, 
y sentidos de vida cívica, más allá de los conceptos modernos de 
la política. Ante la diplomacia Estado-nacional, que se caracteriza, 
y legitima, por sus principios de soberanía, territorio, población y 
defensa del interés nacional, este estudio piensa en otras narrativas 
diplomáticas sobre la movilidad humana en la que los migrantes 
sean agentes, por derecho propio, para defender sus causas en un 
entorno que busca limitar el libre movimiento de las personas. 
Esta investigación parte del supuesto de que los migrantes tiene 
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las capacidades de agencia para poner en prácticas sus propias 
diplomacias en un entorno enmarcado por lógicas estado-nacionales 
que no están habilitadas para reconocer las dinámicas trans-locales, 
los sentidos de vida con pertenencias múltiples y en constante 
movimiento de las vidas migrantes. 

El estudio de los activismos migrantes en Norteamérica es basto, 
y se ha abordado desde diversos acercamientos (Alund y Schierup, 
2018; Bada y Glesson, 2019; Cohen y Schuster, 2019; Delgado Wise, 
2018; Jones, 2019; Mora, Rodríguez y Almeida, 2018; Nichols, 2019; 
Pries, 2019; Rosenberger, Stern y Merhaut, 2019; Schütze, 2016; 
Voss y Bloemraad, 2011; Wee, Kudakwashe y Jinnah, 2018). Sobre 
activismos ante los procesos de deportación o retornos forzados en 
Norteamérica, el foco está en los jóvenes DACA y los Otros Dreamers, 
(Anderson, 2019; Caitlin, 2018; Cruz, 2016; Gonzáles, Brant y Roth, 
2020; Seif, 2016) La propuesta que aquí hacemos, es incipiente y no 
ha sido desarrollada (activismos migrantes, diplomacia y procesos 
de deportación o retorno). Para ello, recurrimos a la noción de 
binacionalidad cívica (Fox y Bada, 2011) y desde ahí, reconstruimos 
nuestro análisis para abordar la capacidad de agencia diplomática 
de los activismos migrantes binacionales. De acuerdo al Instituto 
de Mexicanos en el Exterior, tiene registradas 2,649 asociaciones 
de diverso tipo, y más del 95% está en Estados Unidos (Alejo 
Jaime, 2017a). Son estos datos del basto asociativismo mexicano-
americano que nos lleva a ver como relevante las maneras en que 
están operando los activismos binacionales actualmente. 

La estructura del artículo es la siguiente: en primer lugar, 
exponemos la nota metodológica y estrategia analítica que aplicamos 
al estudio. Posteriormente, se expone el enmarcamiento teórico con 
el que sustentamos la noción de diplomacias migrantes. Después 
presentamos la base empírica, a partir de los hallazgos y el análisis 
de los casos de acuerdo a la estructura de movilización de la acción 
colectiva. La cuarta parte es la discusión sobre nuestra propuesta de 
diplomacias migrantes. Finalmente, exponemos unas conclusiones.  

1. NOTA METODOLÓGICA Y ESTRATEGIA ANALÍTICA

Este análisis sigue una metodología cualitativa para el estudio 
de casos múltiples. De acuerdo al objetivo de esta investigación, no 
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se ofrece un trabajo comparativo, sino se profundiza en los procesos 
de evolución de los activismos binacionales. Para ello, a partir de la 
definición original de la binacionalidad cívica (Fox y Bada, 2011), la 
extendemos a la idea de diplomacias migrantes y analizamos cómo 
los activismos migrantes surgen o se readaptan ante los procesos 
de retorno o deportación de migrantes en Estados Unidos hacia 
México. Para analizar la capacidad de agencia de las diplomacias 
migrantes, recurrimos a la estrategia analítica del tracing process 
y la aplicamos a la acción colectiva de los activismos binacionales 
analizados. El tracing process aquí lo entendemos de acuerdo a 
Collier como «una herramienta analítica para extraer inferencias 
descriptivas y causales a partir de pruebas de diagnóstico, a menudo 
entendidas como parte de una secuencia temporal de eventos o 
fenómenos» (2011, p. 824). Por lo que toca la sociología de la acción 
colectiva, recurrimos al enfoque de la estructura de movilización 
y su interconexión con las «oportunidades percibidas» a través de 
las estructuras organizativas (orígenes, formatos organizativos), los 
repertorios de acción (programas y actividades) y las narrativas de 
los actores (Wong, 2012). Con esta mirada, entendemos que, para 
los actores, la estructura de oportunidad política no es información 
«objetiva» y «autoevidente», sino que tienen «oportunidades 
percibidas» (Máiz, 2007) y, en este sentido, los actores están 
dotados de capacidades (simbólicas y materiales), de acuerdo a sus 
propios entendimientos y recursos, para influir en los entornos en 
los que operan. Con este acercamiento reconstruimos los procesos 
organizativos de los activismos a través de sus repertorios y 
narrativas. A partir de ello, repensamos los activismos migrantes 
indígenas de México en Estados Unidos y los activismos ante 
los retornados de Estados Unidos a ciudad de México. Con ello 
ofrecemos evidencia empírica que nos permita dotar de sentido a la 
noción de diplomacias migrantes.

La elección de las organizaciones se justifica con los siguientes 
criterios: 1.– Son organizaciones creadas por migrantes; 2.– desde su 
creación, ambas organizaciones plantean posiciones binacionales 
para su trabajo; 3.– Las dos organizaciones se asumen como 
representantes de causas binacionales ante gobiernos y ante otras 
organizaciones e instituciones, tanto a nivel local como global. La 
información recopilada para ofrecer evidencia cualitativa a este 
análisis proviene de fuentes primarias, secundarias y entrevistas 
semiestructuradas. Las fuentes primarias consultadas fueron 
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informes y reportes de actividades o proyectos, y pronunciamientos 
públicos de las organizaciones; esta información se recuperó de 
sus páginas electrónicas (Facebook y cuentas de Twitter). Las 
fuentes secundarias fueron notas de prensa en periódicos online. 
Las entrevistas fueron semiestructuradas de manera presencial en 
las ciudades de Chicago y ciudad de México. De manera específica, 
sobre cada caso analizado, el manejo de la información fue el 
siguiente: al FIOB lo hemos estudiado desde 2008 y, por ello, hay 
fuentes de información secundaria a partir de análisis previos (Alejo 
Jaime, 2017); para este artículo, la base empírica esta actualizada 
y sistematizada de acuerdo al objetivo y la estrategia analítica de 
la investigación. Con ello, se cuenta con información proveniente 
de entrevistas realizadas en Fresno, en 2010, a miembros del FIOB. 
Respecto al CEDES, la hemos estudiado desde 2016, con especial 
interés por su repertorio para la defensa de las causas de las personas 
retornadas o deportadas a México (migrantes en Chicago que se 
reubican en ciudad de México) (Alejo, 2020; Alejo, Jaime, 2017a). 
Sobre este caso, además del análisis de las fuentes documentales, 
elaboramos cinco entrevistas semiestructuradas entre noviembre 
de 2016 y mayo de 2019. Los entrevistados fueron activistas de 
la organización con residencia legal en los Estados Unidos, y que 
trabajan tanto en ciudad de México como en Chicago. Por petición 
de las personas entrevistadas, mantenemos su anonimato. El periodo 
de análisis cubre del año 2010 a otoño de 2019.

2. ENMARCAMIENTO TEÓRICO: LA BINACIONALIDAD 
CÍVICA Y SU CAPACIDAD DE AGENCIA DIPLOMÁTICA

De acuerdo al enfoque teórico que aquí se sigue sobre la forma-
ción sociológica de procesos y fenómenos postnacionales y plurales 
(Beck, 2013; Sassen, 2006; Scholte, 2014) la noción de diplomacias 
migrantes aborda a los activismos migrantes, sus readaptaciones, o 
surgimientos, a partir de los procesos de retornados o deportados 
en Norteamérica, y se pone el énfasis en la capacidad de dichas 
diplomacias migrantes que apelan a representar y defender sus 
causas por derecho propio. Siguiendo la estrategia analítica plan-
teada, y desde la discusión sobre la capacidad de agencia de los 
activismos transnacionales migrantes (Romanos, 2016), afirmamos 
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que las organizaciones cívicas binacionales no son sujetos pasivos 
y están habilitadas para promover los derechos de los migrantes, 
tanto en canales institucionales como en los informales. Con una 
mirada pluralista, a estas organizaciones las situamos como agen-
tes diplomáticos con capacidades, conocimientos y entendimientos 
específicos, con valores y puntos de vista concretos, para contribuir 
a la transformación del entorno político en el que están actuando; 
un entorno que las condiciona pero que, a la vez, ellas contribuyen 
para su mantenimiento o para su modificación. Así, la noción de 
diplomacias migrantes que proponemos, reconoce las complejida-
des, las diversidades y las dinámicas que caracterizan a las perso-
nas en movimiento que se definen, y explican, por sus experiencias 
y pertenencias múltiples y en movimiento. En este sentido, a las 
diplomacias migrantes las enmarcamos dentro de la evolución de 
los activismos transnacionales, y las situamos como parte de una 
«política contemporánea que trasciende los estados-nación, y nor-
malizan sus acciones ciudadanas con miradas posnacionales y des-
territorializadas de la política» (Alejo, 2018, p. 15).

La noción de diplomacias migrantes se inspira en la definición 
de Fox y Bada (2011) sobre binacionalidad cívica. Estos autores 
ubican a la binacionalidad cívica como vidas cívicas comprometidas 
de los migrantes en los Estados Unidos, con las comunidades 
migrantes y con los países de origen, a través de diversos formatos 
organizativos no lucrativos (Bada, 2014; Fox y Bada: 2011). La 
noción de diplomacias migrantes recupera esta perspectiva inicial 
de la bi-nacionalidad cívica y, con una mirada posnacional, la 
repensamos a partir de los repertorios de los activismos migrantes 
ante los procesos de deportación y retorno en el actual entorno 
norteamericano. En este sentido, señalamos dos componentes 
distintivos de las diplomacias migrantes: 1.– Las diplomacias 
migrantes no se comprenden bajo miradas estado-céntricas, sino 
que son entendibles en una política global en la que se «diluye» la 
«normalizada» división entre lo doméstico y lo exterior (McGrew, 
2014). En este sentido, las diplomacias migrantes operan con una 
perspectiva multiescalar, entre lo local y lo global, pues, aunque 
su trabajo este localizado, aquí se les entiende como emergencias 
de formaciones sociopolíticas globales (Alejo, 2017; Sassen, 2006). 
2.– Las diplomacias migrantes ejecutada por los propios migrantes 
binacionales, representan causas y sentidos de vida que no se 
delimitan por los marcos interpretativos del Estado-nación. No se 
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trata de situarlos como más mexicanos o estadounidenses sino es su 
cultura hibrida y en movimiento lo que los construye. Desde luego 
estamos hablando de un proceso dinámico y emergente, no como 
algo dado y plenamente verificable. 

La base teórica para hablar de diplomacias migrantes, descan-
sa en una literatura emergente e interdisciplinar entre la teoría 
diplomática y otras disciplinas (Constantinou y Der Derian, 2010; 
Constantinou, Cornago y McConnell, 2017; Dimmitter y McConnell, 
2016). Esta literatura ofrece una orientación «reflexiva y crítica» 
(Dittmer y McConnell, 2016, p. 6), al reconocer multiplicidades y 
pluralidades sobre actores y espacios para ejecutar y situar quien 
y desde dónde se pone en práctica diversas diplomacias (Constan-
tinou, Cornago y McConnell. 2017); estas miradas nos ayudan a 
enmarcar unas diplomacias que, históricamente, se han negado e 
invisibilizado, bajo el ojo estado-céntrico que ha «normalizado» a 
la diplomacia (en singular) como una actividad exclusiva del Estado 
y sus instituciones (Cornago, 2016). Entonces, para pensar las di-
plomacias más allá del entendimiento estado-céntrico, recurrimos a 
los esfuerzos teóricos de Constantinou (2016), Dittmer y McConnell 
(2016) y, Scott-Smith y Weisbrode (2019). Con ellos, ubicamos a las 
diplomacias migrantes en marcos epistémicos que buscan trascen-
der los entendimientos estado-céntricos de la actividad humana. 
En este sentido, la diplomacia «no tiene que ser vista, únicamente, 
en términos de cómo ser estratégico para lograr dominar al otro» 
además de que, ésta puede «emerger» en cualquier momento, ante 
la necesidad de mediar o negociar por un territorio, un grupo de 
personas o una causa (Constantinou, 2016, p. 143). En este sentido, 
las «comunidades políticas» trascienden los contornos, y entendi-
mientos, interestatales (Scott-Smith y Weisbrode, 2019, p. 3). Así, 
la diplomacia puede definirse, y es con esta definición, con la que 
operacionalizamos nuestro análisis, como «una red de prácticas 
trans-locales en las que se implican e interrelacionan un conjun-
to de diversos actores, tiempos y espacios» (Dittmmer y McConnell 
2016, p. 6). Con este enmarcamiento teórico, reconocemos la idea de 
diplomacias migrantes como una expresión de las nuevas diploma-
cias, donde los Estado-nación, y sus instituciones supranacionales, 
no son los únicos canales legítimos para defender las causas y asun-
tos de la vida cotidiana de los migrantes. 
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3. HALLAZGOS Y ANÁLISIS: RECONOCIENDO LAS 
DIPLOMACIAS MIGRANTES EN NORTEAMÉRICA

3.1. Base empírica 1: la diplomacia migrante del FIOB

3.1.1. Origen y estructura binacional del FIOB 

El FIOB se conformó en 2005 por indígenas migrantes de Oaxaca 
(México) en California (Estados Unidos). Con antecedentes desde 
los años setenta del siglo XX, el FIOB de 2005 es una readaptación 
organizativa que ha ido incorporando diversos migrantes indígenas 
de otros grupos étnicos (por ejemplo, mixtecos de Guerrero y 
Purépechas de Michoacán). Esto llevo a que la organización dejara 
el nombre de Frente Indígena Oaxaqueño Binacional con el que se 
fundó en 1994. (Historia del FIOB, ver: Fox y Rivera-Salgado, 2004). 
El FIOB conjunta dos agendas que se complementan y muestran una 
complejidad sociopolítica y que evoluciona tanto en Estados Unidos 
como en México: la defensa de los derechos indígenas y la defensa 
de los derechos de los migrantes. Con esta agenda, el FIOB mantiene 
una intensa actividad en las localidades donde su presencia es efectiva 
(California, Oaxaca y Baja California). Para el FIOB, la defensa 
de los derechos de los indígenas, los migrantes, y los migrantes 
indígenas, en ambos países, son temas estratégicos para promover 
el desarrollo de los pueblos indígenas de México. La perspectiva 
binacional con la que operan se refleja, tanto en sus principios, 
como en su estructura organizativa. El FIOB, en su visión, se ve 
como una «organización indígena binacional fuerte, constructiva y 
autosuficiente» y dice buscar el «desarrollo y autodeterminación de 
los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, así como luchar por 
la defensa de los derechos humanos con justicia y equidad de género 
a nivel binacional». Por lo que toca a su estructura organizativa la 
lógica binacional funciona en sus instancias ejecutivas y de toma de 
decisiones. Bajo un esquema binacional, su estructura organizativa, 
se constituye de una Asamblea de Socios (máximo órgano para la 
toma de decisiones); tiene un Consejo Central, con una Coordinación 
General, una Vice Coordinación General y una Coordinación General 
de Asuntos de la Mujer; a nivel regional la organización tiene sedes 
regionales y estatales tanto en Estados Unidos como en México. 
Para desarrollar su trabajo en los Estados Unidos, el FIOB cuenta 
con una non-profit, el Centro Binacional Para el Desarrollo Indígena 
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Oaxaqueño (CBDIO) creada en 1993; con esta non-profit, el FIOB 
se provee de fondos para llevar acabo su trabajo comunitario con 
los indígenas migrantes y otros tipo de migrantes, en California. El 
CBDIO se asume autónomo, pero reconoce que su trabajo lo hace en 
coordinación con el FIOB (Alejo Jaime, 2017, p. 237). 

3.1.2.  La puesta en práctica de la diplomacia migrante del FIBO 
desde California

En Estados Unidos, el FIOB despliega una intensa actividad 
cívica para la defensa de los derechos de los migrantes; para ello, 
forma parte de redes y movilizacio nes pro-migrantes y promueve sus 
derechos políticos. Como se dijo, la defensa de los derechos de los 
indígenas migrantes, y el desarrollo de las comunidades indígenas 
migrantes,, son los ejes temáticos, y de trabajo, de esta organización. 
Para el FIOB, los indígenas migrantes de América Latina, en 
Estados Unidos, «tienen» que ser reconocidos, de acuerdo a su 
«historia y costumbres» que les diferencia de la identidad hispana; 
en este sentido, el FIOB afirma que «los indígenas se sienten dis-
criminados en sus propios países latinoamericanos». Ante ello, el 
FIOB promueve que se distinga la diferencia entre las identidades 
indígenas migrantes ante lo hispano pues, afirman, no son lo mismo. 
Ante indígenas migrantes de México, de acuerdo al FIOB, negar esta 
distinción reproduce el trato discriminatorio que ya se da en México, 
pero que ahora se da entre las comunidades migrantes mexicanas, 
contra los migrantes indígenas, en los Estados Unidos. Ejemplo de 
esta tensión lo expresa la, entonces, coordinadora de la oficina del 
FIOB en Los Ángeles (California), quien dice que los mexicanos 
«son muy racistas», y por ello, evita encontrarse con ellos. Sin 
embargo, desde la organización, dicen ser conscientes de que, en los 
Estados Unidos, estas ideas no tienen mucho alcance pues, entre la 
población estadounidense, «se sabe muy poco de los indígenas» y, de 
manera generalizada, se les define como «mexicanos» (Alejo Jaime, 
2017, p. 246). 

Para el avance de los derechos políticos de los migrantes en los 
Estados Unidos, el FIOB, en 2016, se involucró en la promoción del 
voto hispano ante el proceso electoral de ese año. Con campañas 
dirigidas a la población hispana buscó que los jóvenes, en especial los 
llamados millennials, se movilizaran, por toda la Unión Americana, 
para que ejercieran su «poder», influencia política y manifestaran 
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su «malestar» ante la política anti-inmigrante (S/A, 2016). Sobre 
el gobierno de Donald Trump, el FIOB ha manifestado, abierta y 
claramente, su oposición. Uno de los líderes más emblemáticos 
del FIOB, que se implicó en la campaña demócrata, comento que, 
ante el triunfo electoral de Donald Trump, «los connacionales están 
en pánico al confirmarse el triunfo del candidato republicano», 
y afirmó que la elección se trató de «una elección de razas», y, 
entonces, «fueron los blancos quienes se impusieron al resto»; en 
este sentido, para este líder migrante, esto se traduce en un discurso 
de odio que se materializa, entre otras cosas, en la obstaculización 
de los procesos de nacionalizaciones de miles de migrantes y sus 
hijos (Briseño, 2016).

Por otro lado, el FIOB actúa en pro de la legalización de inmi-
grantes y demanda el fin de redadas, y las deportaciones; así mis-
mo, se pronuncia públicamente para que se frene la construcción 
del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Como parte 
de estas acciones, el FIOB reclamó, ante la presidencia de Barack 
Obama, el cumplimiento de los compromisos de sus dos campañas 
presidenciales para que frenara sus programas de deportación y se-
curitización de fronteras; de acuerdo a la evaluación que esta orga-
nización hizo de la presidencia de Barack Obama, concluyeron que 
ésta, aunque mostró un «ánimo de cambio», las definiciones de las 
políticas migratorias fueron ganadas por el «pensamiento conserva-
dor» (Briseño, 2016). En un ambiente hostil contra la población mi-
grante, que se ha profundizado con la presidencia de Donald Trump, 
la organización asesora a sus miembros y familias para evitar, pero 
también, para prepararse ante los procesos de deportación. En co-
laboración con la organización Hermandad Mexicana Transnacio-
nal, el FIOB ofreció, y gestionó, préstamos financieros para tramitar 
la solicitud de la Acción Diferida para jóvenes con situación legal 
irregular en Los Ángeles y evitar que fuesen deportados (Univisión, 
2012). Frente a la presidencia de Donald Trump, el FIOB se ha mo-
vilizado para evitar casos de deportaciones de indígenas migrantes, 
y ha expresado su rechazo a las acciones xenófobas contra los mi-
grantes, por parte del Gobierno de Estados Unidos (Pérez, 2017). 
Ante los procesos de deportación y de retornados, el FIOB dice que 
México y, concretamente, Oaxaca, no «garantizan condiciones para 
una vida digna» (Pérez, 2017). Sobre esto, la vicecoordinadora Ge-
neral del FIOB, Otilia Romero, señala que los oaxaqueños tienen 
«miedo», tanto de «vivir perseguidos, discriminados y vigilados», 
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como el de ser deportados «a un país en donde la vida es cara y 
tiene que enfrentarse con un sueldo raquítico» (Pérez, 2017). Desde 
el FIBO se afirma que «México no está preparado para recibir a los 
migrantes, no sabe ni cómo integrar a los migrantes, y sus hijos, a 
la sociedad mexicana. Estamos en un aprieto porque por un lado 
de aquí nos quieren sacar, pero, por otro lado, México no nos puede 
recibir» (Pérez, 2017). 

3.1.3.  La puesta en práctica de la diplomacia migrante del FIOB 
desde Oaxaca

En México, es en el estado de Oaxaca, donde el FIOB participa 
activamente en la política local. A nivel nacional, aunque se pro-
nuncia por otras temáticas, suele manifestarse, sistemáticamente, 
por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En ese 
sentido, ha defendido y promovido la lengua mixteca y ñuu savi 
ante diferentes entidades locales y nacionales (Alejo Jaime, 2017). 
Como parte de una dinámica trans-local, el FIOB fue crítico con 
los gobiernos locales emanados del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI). Ante una visita del gobierno del estado con las co-
munidades de oaxaqueños en California, el FIOB dijo: «no tienen 
ningu na autoridad moral de hablar de nuestros derechos en Esta-
dos Unidos y menos hablar de nosotros porque no los necesitamos 
acá». El FIOB dice no necesitar al gobierno pues ellos, en 20 años, 
han logrado realizar sus propias fiestas y mantener sus tradiciones, 
incluso organizar la Guelaguetza migrante (Alejo Jaime, 2017). Sin 
embargo, ante los dichos anteriores, en su estrategia política mues-
tra cierto tipo de inconsistencia con dicha posición pues, en un 
acto de líderes hispanos, al que asistieron los mismos representan-
tes del gobierno de aquel estado, el FIOB reclamo ser escuchados 
pues, el gobierno «tiene el deber, y la responsabilidad, de reunirse 
con los oaxaqueños (…) para que escuche, de voz viva, nuestras 
inquietu des (…)» (Alejo Jaime, 2017). Como parte de su activismo 
político-electoral, en 2009, el FIOB apoyó la Coalición Unidos por 
la Paz y el Progreso al gobierno del estado de Oaxaca (el cual gano, 
por primera vez, un partido distinto al PRI). Entre las acciones 
trans-locales que hizo el FIOB, fueron las llamadas telefónicas que 
un grupo de voluntarios hicieron a potenciales votantes en Oaxaca 
para promover el voto por la coalición mencionada. Junto a esta 
promoción del voto, el FIOB también se implicó en la coalición 
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con candidaturas al congreso local, y unos de sus líderes encabe-
zó el recién creado Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 
(IOAM) del nuevo gobierno. Como parte del repertorio de acciones 
que el FIOB despliega en Oaxaca, está el trabajo orientado a apo-
yar a transmigrantes de Centroamérica o Sudamérica, que cruzan 
por México para intentar llegar a Estados Unidos; aquí el FIOB 
fomenta la solidaridad para que estos colectivos tengan seguridad 
al cruzar dicho país. Para ello, la organización promueve condi-
ciones legales que garanticen protección a los transmigrantes. En 
el día a día, con comunidades del Istmo de Tehuantepec, brindan 
atención básica, y demandan a los gobiernos Federal, y del estado, 
programas de atención para quienes transitan por Oaxaca. (Alejo 
Jaime, 2017).

Sobre el FIOB, destacamos las practicas trans-locales de uno 
de sus líderes. Descrito como «activista mixteco binacional» en un 
homenaje póstumo, en el Colegio de la Frontera Norte en el 2018 
(Liderazgos indígenas migrantes y alianzas binacionales), este ac-
tivista indígena migrante permite pensar sobre las vidas cívicas en 
movimiento, que se definen por su acción simultánea en el aquí 
y allá. Este dirigente renunció al IAOM en su lugar de origen, y 
decidió regresar a California e implicarse en la campaña electoral 
demócrata para «sumar votos de migrantes en Estados Unidos a 
favor de Hillary Clinton para evitar la llegada de Donald Trump a 
la Casa Blanca» (NEC, 2016). Con una lógica estado-céntrica que, 
de manera generalizada, afirma que el migrante sale de un lugar 
de origen que lo «define y marca» y que lo que en verdad busca, es 
estar en ese lugar de origen, pero no puede por diversas razones, la 
vida cívica de Rufino Domínguez, permite repensar en activismos 
cívicos que operan y evolucionan, permanentemente, en diversos 
sitios, a diversas escalas y con distintas estrategias, y es a partir 
de esa movilidad, desde donde construyen otra política que las 
instituciones estado-céntricas no pueden asir fácilmente. En este 
sentido, estos activismos cívicos permiten ver como complementa-
rias y no como incoherentes, las demandas por distinguir entre lo 
indígena, lo mexicano y lo hispano, y, a la vez, apelar al voto lati-
no, pero también, al mismo tiempo, se promueva el derecho a no 
migrar, es decir al desarrollo en los lugares de origen, que el FIOB 
ha promovido como parte de su agenda para los pueblos indígenas 
en México.
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3.2. Base empírica 2: la diplomacia migrante del CEDES 

3.2.1. Origen y estructura binacional de CEDES 

El CEDES surgió en Ciudad de México, en el año 2010, y se con-
forma con dos grupos de migrantes: 1.– Personas retornadas de Es-
tados Unidos a México, y 2.– Personas de ciudad de México en Chi-
cago. Las fundadoras de la organización son mujeres profesionales 
retornadas que han formado parte de activismos ciudadanos tanto en 
ciudad de México como en Chicago, pero se observa que el liderazgo 
de una de sus fundadoras es fundamental para impulsar el trabajo y 
establecer la agenda de la organización; esta fundadora ha sido can-
didata a diputada local en Ciudad de México (2003) y directora de la 
Casa de Representación de la Ciudad de México en Chicago (2008-
2012); el grupo objeto para el que está organización trabaja son fami-
lias retornadas (Alejo Jaime, 2017a). Para el CEDES, «La migración 
es en sí un proceso colectivo» (Oviedo, 2019, p. 1) y, en este sentido, 
la organización emergió como parte de los procesos de globalización 
que han «acelerado y propiciado desafíos sociales que han llevado a 
visibilizar la migración internacional». Ante ello, el CEDES, con una 
perspectiva binacional, propone defender los derechos de los migran-
tes, pues dice, éstos «enfrentan, constantemente, situaciones de dis-
criminación, racismo o violación de derechos humanos», y busca que 
las familias migrantes, cuenten con «metodologías para su desarrollo, 
ya que el objetivo final es la prosperidad de la comunidad en los luga-
res de origen y destino» (Alejo Jaime, 2017a, p. 73). Esta mirada bina-
cional se observa, también, en la estructura organizativa de CEDES 
con oficinas en ciudad de México (Alcaldía de Magdalena Contreras) y 
en Cicero (Illinois). La agenda de CEDES se centra en los procesos de 
retorno de las familias, pero, en Estados Unidos, también, despliega 
acciones para promover los derechos políticos de los mexicanos en 
Estados Unidos. La organización, desde Chicago, ayuda a las familias 
para preparar sus regresos y en ciudad de México opera, fundamen-
talmente, con dos acciones: 1.– Clínica Integral de Servicios, y, 2.– 
Programa Educativo y Cultural (Alejo Jaime, 2017a, p. 79). 

3.2.2.  La puesta en práctica de la diplomacia migrante de CEDES 
desde Chicago

El CEDES ofrece servicios a la comunidad migrante de ciudad 
de México en zonas con mayor presencia mexicana en Chicago (La 
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Villita y Pilsen). Para ello, operan una Clínica Integral de Servicios 
donde ofrecen asesorías legales y gestionan asuntos diversos, tanto 
de México como en Estados Unidos. Por ejemplo, trámites del 
Registro Civil del Gobierno de ciudad de México, o conseguir los 
Records de Vida ante la Administración de la Seguridad Social o 
ante el Homeland Security en Estados Unidos (Alejo Jaime, 2017a, 
p. 79). Con dos procesos de derechos políticos para mexicanos en 
el exterior, exponemos cómo el CEDES opera cívicamente desde 
Chicago, con lo que contribuye a formar un espacio político-
electoral que se desterritorializa. Nos referimos al Programa de 
Promoción del Voto de los Mexicanos en el Exterior, del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (CEDES, 2018) y, la promoción de la figura 
de la primera diputación migrante en el Congreso local de ciudad de 
México ante el proceso electoral de 2021.

El CEDES formó parte de la estrategia del INE para la 
promoción del Voto en el Exterior, en 2018, a la cual accedió bajo 
una convocatoria pública y competitiva. La organización presentó el 
proyecto «Cambias con tu voto, la realidad de México. Participando 
y Votando en Estados Unidos de América» y lo llevó acabo entre 
el 10 de febrero y el 31 de marzo de 2018. Tomando como punto 
focal la ciudad de Chicago, las actividades del proyecto requirieron 
una estrategia en red. Inicialmente, el proyecto se realizaría, 
solamente, con voluntarios (tuvieron 31), pero con el desfase entre 
la ministración de recursos económicos, por parte del INE, el plan 
de trabajo del proyecto, y la dificultad para lograr un voluntariado 
estable, la organización recurrió a contactos conocidos dentro de las 
comunidades migrantes. Entre éstos fueron claves, los consulados 
y organizaciones de migrantes mexicanos. Los consulados que 
colaboraron fueron Indianápolis, Milwaukee, Nueva York y 
Chicago, y estuvieron en sedes de diversos tipos de organizaciones 
de migrantes, o que trabajan con migrantes como estaciones de 
radio, iglesias, centros comunitarios, sindicatos, negocios pequeños, 
centros de arte, entre otras. De esta acción por los derechos políticos 
de los mexicanos en el exterior, se identifica una distancia importante 
entre las preocupaciones de los migrantes en Estados Unidos 
ante los procesos políticos en México (CEDES, 2018). Ante un 
ambiente hostil contra los migrantes, las personas buscan quedarse 
en Estados Unidos; entre la juventud, ya sea nacida en Estados 
Unidos o México, no expresan interés por los procesos electorales 
en México, y en especial los estadunidenses por nacimiento, no se 
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sienten identificados con México; por otro lado, se expresa rechazo 
al gobierno de México, pues lo culpan por haber dejado «sus tierras 
y lugares de origen»; junto a ello, mencionan desconfianza por las 
instituciones mexicanas y, en especial, encuentran «insensibles» 
a los consulados para tratar a los migrantes bajo un «enfoque de 
derechos» (CEDES, 2018). 

En seguimiento a la nueva Constitución de ciudad de México 
(2017), se promueve la primera diputación migrante para el congre-
so local ante el proceso electoral de 2021. Con ello, se busca que la 
ciudadanía de ciudad de México en el exterior, tenga una represen-
tación directa en el congreso local (IECM, 2019, p. 2). Esta iniciativa 
ha sido promovida fundamentalmente por el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM). El CEDES es un aliado permanente 
del IECM. Esto se observa con el acompañamiento virtual y pre-
sencial de CEDES en las campañas del “Voto Chilango” (Chilango: 
una forma de etiquetar a las personas de ciudad de México) y su 
presencia en actividades del IECM en Chicago. Sobre la figura de 
la diputación migrante, CEDES ve pertinente esta figura para dar 
representación política a las comunidades binacionales pues, des-
pués de enviar dinero a sus lugares de origen, promover costum-
bres y tradiciones para transmitir a futuras generaciones, y avanzar 
en derechos políticos (tener la credencial para votar o poder elegir 
gobernantes y representantes populares desde el exterior) (Oviedo, 
2019, p. 3), es «imperativo» que tengan un «portavoz, vocero, e inter-
mediario» de la «comunidad migrante capitalina» para que busque 
«mejorar la vida» de «sus familias, de los lugares donde nacieron, 
donde viven sus amigos, amigas, vecinos (…)» (Oviedo, 2019, p. 10).  
Sin embargo, el CEDES afirma que el proceso para establecer la 
diputación migrante no se vincula, de manera efectiva, con las  
comunidades migrantes, de ciudad de México, en Estados Unidos. 
Dice CEDES que «pocos saben que en el 2021 podrán elegir una 
o un diputado migrante para la ciudad de México» (Oviedo, 2019, 
p. 9). La organización señala que, aun con la comisión de expertos 
en temas electorales (Iniciativa del IECM), no ven con «claridad» 
una «contraparte espejo para que los migrantes puedan opinar y ser 
parte del proceso» (Oviedo, 2019, p. 9). El CEDES reconoce que en 
«México se construyen las leyes o políticas públicas para los capita-
linos residentes en el extranjero» pero, señalan que, sin la inclusión 
de «quienes a diario viven la forma de ser binacional», los resultados 
carecerán de «éxito» (Oviedo, 2019, p. 9), y se repetirán experiencias 
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con baja participación y desinterés de la comunidad capitalina en 
los Estados Unidos (Oviedo, 2019, p. 9). Para el CEDES esto sucede 
«porque quienes toman decisiones (…), en su entender, han obser-
vado a la comunidad migrante» y, con ello, asumen que ya identifi-
caron sus necesidades, pero no se les pregunta qué piensan; para el 
CEDES consultar no solo enriquece el proceso, sino que lo vuelve 
inclusivo y propicia la participación de los migrantes en estas di-
námicas político-electorales transnacionales (Oviedo, 2019, p. 10).

3.2.3.  La puesta en práctica de la diplomacia migrante de CEDES 
desde ciudad de México

El CEDES, en ciudad de México, opera desde la alcaldía Magdalena 
Contreras; concretamente, en el pueblo de San Nicolás Totolapan 
(SNT); desde esta localidad, trabajan con las familias retornadas 
que se reubican en ciudad de México. Para la organización, las 
personas retornadas a México están ante dinámicas negativas y se 
enfrentan a ambientes socioculturalmente hostiles, con experiencias 
de «discriminación, racismo y violación a sus derechos humanos». 
Los activistas del CEDES, en entrevistas, dan cuenta sobre cómo 
este ambiente hostil se despliega en ciudad de México: 1.– Tanto 
quienes regresan a los lugares de origen, como quienes migran, por 
primera vez, de los lugares donde nacieron, o han crecido desde muy 
pequeños, «no quieren ir a México»; 2.– Después de los esfuerzos 
personales para mantenerse en los Estados Unidos, las personas, al 
retornar, pierden los niveles de vida logrados y tienen que reiniciar 
sus vidas con salarios bajos; 3.– Después de una vida «exhausta», 
producto de haber vivido con un status legal de irregularidad, las 
personas retornadas experimentan «sentimientos de fracaso»; 
4.– Las personas retornadas, no son «siempre bienvenidas» en 
sus familias pues eran proveedoras de dinero y, al regresar, ya no 
aportan económicamente a sus familias, por lo cual acaban siendo 
«rechazadas»; 5.– Las familias retornadas se enfrentan a «acciones 
racistas y xenófobas», así como «burlas y abuso» por parte de la 
gente local que los tratan con «distancia y rechazo».

Ante este diagnóstico, el CEDES apela a la «solidaridad, com-
prensión y empoderamiento» para trabajar con las familias re-
tornadas, y recurre a la interculturalidad pues dice: «Más allá de 
compartir la lengua materna o el idioma de un país de destino, las 
culturas, razas, creencias, se mezclan y se vinculan… (y) en el mejor 
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de los casos, es posible generar y promover el respeto, la no dis-
criminación y la integración (…) y para ello, deben estar prepara-
dos» (Alejo Jaime, 2017a, p. 78). El CEDES opera un programa de 
«educación binacional» para niños y jóvenes nacidos en los Estados 
Unidos y sus madres con dos acciones: la Clínica Integral de Servi-
cios y el Programa Educativo y Cultural. Con la primera acción, la 
organización da asesoría y acompañamiento jurídico y sicológico a 
«personas migrantes transnacionales»; ejemplo de ello es el caso de 
Maritza, quien nació en Carolina del Sur (Estados Unidos) y que, 
por irregularidades en su acta de nacimiento, no podía legalizar su 
residencia en México; el equipo del CEDES ayudo a gestionar la co-
rrección de los documentos y, ésta tramitó su doble nacionalidad, lo 
cual, dice el CEDES, le permite vivir «plenamente como mexicana», 
pues, para CEDES, es importante que los retornos sean prósperos; 
con el Programa Educativo y Cultural dan información y capaci-
tación para que los migrantes defiendan sus derechos; aquí tienen 
el Aula Intercultural y una profesora estadounidense, que reside en 
ciudad de México, enseña el idioma inglés y cultura estadounidense 
a hijos de familias retornadas. Para el CEDES, estas actividades son 
necesarias para que niños, y jóvenes, mantengan presente la cultu-
ra estadounidense y aprendan, y no olviden, el idioma inglés; así, 
ellos, se mantienen conectados con los lugares donde nacieron y 
crecieron; para el CEDES este trabajo de capacitación y habilitación 
es útil ante decisiones futuras, pues estos niños o jóvenes estadou-
nidenses, posiblemente, querrán, y podrán regresar, a los Estados 
Unidos, y entonces, estarán preparados para defender sus derechos 
con una perspectiva binacional con base en sus propias historias 
de vida. Contraria a estas dinámicas, el CEDES, como parte de sus 
estrategias de incidencia trans-local, busca alianzas «binacionales, 
regionales e incluso multilaterales», para que los gobiernos actúen 
«frente a la crisis que se experimenta con la movilidad humana». Sin 
embargo, el tema de la migración en la localidad donde actúan, den-
tro de ciudad de México, no se atiende fácilmente. El CEDES cuenta 
que, ante un intento para promover proyectos de «inversión y desa-
rrollo» con familias de migrantes, la alcaldía (Magdalena Contreras) 
no apoyo dicha iniciativa; ante ello, la organización afirma que el 
gobierno local (alcaldía) es «insensible y desconocedor» del tema 
migrante; pero, señala que la comunidad muestra, también, «resis-
tencias» para hablar sobre parientes o conocidos que han migrado; 
el CEDES señala que las personas «ocultan o niegan» vínculos con 
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la migración pues sienten «vergüenza» por haberse ido, además de 
asociar la migración a situaciones de «desempleo y fracaso»; esto, 
junto a evitar hablar por temas de seguridad ante posibles «extorsio-
nes» (Alejo Jaime, 2017a, p. 76).

4. DISCUSIÓN: LAS DIPLOMACIAS MIGRANTES POR 
DERECHO PROPIO. UNA APROXIMACIÓN DESDE LA 
BINACIONALIDAD CÍVICA 

Las dinámicas políticas que se desarrollan dentro y fuera de los 
estados son muestra de que el Estado no desaparece, pero hace evi-
dente una necesidad de repensar los límites y alcances de los concep-
tos que dotan de sentido al mismo: soberanía, territorio, población y 
ciudadanía. Ante los desafíos de la movilidad humanidad contempo-
ránea, aquí se repiensa la teoría y las prácticas de representación de 
la diplomacia que pone énfasis en la defensa del interés nacional, y 
que sitúa a las personas como producto de esos entendimientos, pero 
que excluye, desde dentro o fuera, formal o informalmente, a quienes 
no se enmarcan en ellos. Con una lógica de gobernanza regional, 
esto se observa con el encadenamiento de procesos de deportación y 
retorno entre Estados Unidos, México y Centroamérica.

Como cualquier proyecto sociopolítico, las vidas cívicas binacio-
nales no están exentas de contraposiciones y ambigüedades produc-
to, en este caso, de sus dinámicas en movimiento. De la evidencia 
presentada, se muestra que las personas migrantes binacionales 
despliegan dinámicas y culturas hibridas construidas, con base en 
sus historias de vida definidas por la movilidad. Lo que aquí se ar-
gumenta es que los colectivos migrantes, que se asumen binaciona-
les, se reconocen y comprenden con acercamientos flexibles que van 
más allá de los enmarcamientos «normalizados» que relacionan al 
Estado y a la Sociedad como unidades completadas, no problemáti-
cas e indisolubles. Hay un interés creciente por comprender mejor 
la relación entre diásporas y países de origen o identificar roles de 
las diásporas como agentes claves para promover el interés nacio-
nal, o desarrollo, de los países (Adamson y Tsourapas, 2019). Sobre 
el caso mexicano hay literatura al respecto, con especial interés en 
la diplomacia consular (Alfaro, 2019; Bada y Gleeson, 2018; Delano, 
2018). No son las experiencias de colaboración entre la diplomacia 
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oficial con las sociedades civiles migrantes (Fox y Rivera-Salgado, 
2019) lo que aquí analizamos. Lo que nos interesa es avanzar en la 
noción de las diplomacias migrantes por derecho propio a partir de 
los activismos migrantes ante los procesos de deportaciones o re-
tornos. Entonces, aquí señalamos que la diplomacia estado-céntrica 
(oficial) no representa a los migrantes binacionales a partir de sus 
propios entendimientos de estos colectivos que ya no se definen por 
pertenencias políticas estáticas a un territorio, un país o una historia 
nacional; en este sentido, la movilidad humana cuestiona la asocia-
ción moderna de ciudadanía, soberanía, territorio y Estado y, en este 
sentido, los estados-nación niegan la pluralidad y complejidad que 
interna, y externamente, de manera dinámica, los conforman. Con 
ello afirmamos que es impreciso definir o explicar los procesos de 
las personas retornadas, o deportadas, en este caso, hacia México, 
de manera lineal, como si estas personas, en colectivos homogéneos, 
estuviesen volviendo a un lugar de origen. Como se ha mostrado 
con la base empírica presentada, las personas migrantes retornadas 
o deportadas, responden a diversas experiencias y pertenencias, y 
vemos como los más jóvenes no tienen desarrollado un vínculo con 
dicho país de origen; esto sucede, aunque, habitualmente, la mirada 
estado-céntrica asocia, de manera generalizada, bajo un mismo co-
lectivo de migrantes, a personas que nunca han estado ahí. 

Al recurrir a la noción de diplomacias migrantes, lo hacemos 
cuestionando la base epistémica que lleva a pensar a los activismos 
migrantes como estáticos, fijos y reactivos (Beck, 2008), y, entonces, 
las situamos como parte del mundo contemporáneo que las enmar-
ca, pero que, a la vez, contribuyen a dotarlo de sentido. Con la no-
ción de diplomacias migrantes pensamos en activismos migrantes 
que buscan representar y defender a los migrantes con perspectivas 
que, sin negarlas, trascienden las miradas estado-nacionales de las 
sociedades, pero que ponen más atención en sus causas, y no en los 
países de orígenes o destino, para establecer sus derechos. En este 
sentido, las diplomacias migrantes fluyen transnacionalmente, de 
manera no lineal y multidireccional, yendo y viniendo, compren-
diendo interacciones intensas pero flexibles entre las personas y los 
lugares de origen, tránsito o llegada. De esta manera, con la noción 
de diplomacias migrantes, es posible reconocer la complejidad y di-
versidad que caracteriza los activismos migrantes, los cual se defi-
nen y construyen por las propias experiencias hibridas de las perso-
nas en movimiento. 
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Con este análisis sobre la capacidad de agencia de los activismos 
migrantes para incidir en los procesos políticos o en los marcos de 
políticas, a partir del repertorio y actividades de las organizaciones 
FIOB y CEDES, ofrecimos evidencia empírica cualitativa para dotar 
de elementos a la noción de diplomacias migrantes. En este sentido, 
entendemos que los migrantes tienen legitimidad para tener voz, 
y actuar cívicamente, por derecho propio en los lugares de donde 
salieron, a donde llegaron y en donde se estarían reubicando. Esto 
nos lleva a preguntarnos sobre las oportunidades percibidas de este 
tipo de activismos migrantes que para operar se asumen como parte 
de diferentes sitios simultáneamente y se proponen defender los 
derechos desde diferentes lugares a la vez. Con base en ello, a las 
organizaciones binacionales en América del Norte, las vemos como 
expresión de un pensamiento político postnacional. Así, a partir de 
las experiencias del FIOB y del CEDES, las dinámicas binacionales 
nos llevan a repensar la relación entre ciudadanía y Estado, pues 
como lo plantean Bloom, Tonkiss y Cole (2018) y Tonkiss y Bloom 
(2018) la pluralidad política postnacional emerge y opera en la 
vida cívica cotidiana y, de acuerdo con esta investigación, son los 
activismos migrantes, en tanto agentes diplomáticos posnacionales 
en construcción, quienes van dotando de sentido, y van dando 
forma, a un mundo global pluralizado. 

CONCLUSIONES 

Para este articulo argumentamos que es pertinente estudiar los 
activismos migrantes desde la teoría diplomática, más allá de las 
perspectivas centradas en el estado, y sus respuestas, pues este ejer-
cicio reflexivo, nos permite repensar los entendimientos y explica-
ciones sobre la relación entre estados y sociedades ante la movilidad 
humana contemporánea. Para ello, a nivel epistémico, problemati-
zamos el concepto de diplomacia que la ubica como una actividad 
exclusiva del Estado-nación y sus instituciones. En este sentido, no 
nos ocupamos por observar las transformaciones que la diploma-
cia oficial experimenta, ante las diversas dinámicas que genera la 
movilidad humana contemporánea. Lo que nos interesa analizar 
es la capacidad de agencia diplomática de los activismos binacio-
nales migrantes para representar y defender sus causas, y de esta 
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manera, ser productores de sus propias diplomacias (Badie, 2013, 
p. 26). Al proponer la noción de diplomacias migrantes, más allá de 
la mentalidad estado-céntrica, estamos pensando en los activismos 
migrantes que buscan representar y defender la vida cotidiana de 
los migrantes con una lógica de permanente movilidad a partir del 
estar aquí y allá simultáneamente. Con base en ello, aquí mostra-
mos cómo la binacionalidad cívica orienta sus acciones y narrativas 
más allá de los contornos del estado-nación. De esta manera, en este 
análisis hemos identificado que a las miradas estado-céntricas les 
cuesta trabajo reconocer la pluralidad y complejidad que coexisten 
dentro y fuera de sus comunidades políticas, como lo están eviden-
ciando, los pensamientos complejos y sentidos de mundo (cultura 
híbrida y posnacional) que desarrollan las personas retornadas y de-
portadas (Caldwell, 2019; Castañeda, 2019; Golash-Boza, 2015). Con 
los casos analizados ofrecimos evidencia cualitativa sobre cómo las 
organizaciones binacionales en Norteamérica están operando con 
una emergente orientación posnacional, en particular, ante los pro-
cesos de retornados, y deportados, de Estados Unidos hacia México. 
Cerramos este artículo, invitando a los lectores a considerar la am-
pliación del pensamiento sobre la diplomacia en tanto herramienta 
política para el encuentro pacífico entre culturas pero que, al pare-
cer, excluye a colectivos humanos desde los entendimientos estado-
céntricos en nombre de la soberanía, el territorio y el interés nacio-
nal. Las diplomacias migrantes, como mostramos, pueden ayudar a 
pensar en prácticas cívicas que generen encuentros inclusivos entre 
culturas y personas, a partir de vidas cotidianas posnacionales. Sin 
embargo, sabemos bien que estos argumentos resultan incomodos 
(Badie, 2013a) y, muchas veces, irrelevantes a quienes piensan el 
mundo como relaciones entre Estados y las respectivas elites que 
los representan. 
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