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Resumen: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2017) de México, la migración es el cambio de residencia de una o más personas ya 

sea de manera temporal o definitiva, con el propósito de mejorar la calidad de vida, 

el desarrollo personal y familiar; no obstante, la desigualdad de género hace que las 

causas y las consecuencias de la experiencia migratoria sean muy diferentes para 

hombres y mujeres, por la misma razón contribuye a que mujeres migrantes sigan 

invisibilizadas. En este sentido, según Godoy (2007) las desigualdades de género y 

los estereotipos de género permiten tener un acercamiento de esta situación, las 

redes empleadas para hacerlo, la inserción social y laboral en el país de acogida, así 

como los significados que las personas en general le atribuyan. La investigación tuvo 

como objetivo determinar el estereotipo que tienen habitantes del estado de Sonora, 

México acerca de la mujer migrante con el propósito de contribuir a la visibilización. 

En el estudio participaron 144 personas, utilizándose el modelo teórico de contenido 

del estereotipo o SCM (Fiske, Cuddy y Glick, 2006; Fiske, Cuddy, Glick Y Xu, 2002) 

como referente. Como resultado, las definidoras que se reconocen como más 

representativas de la mujer migrante son: valientes, fuertes, trabajadoras, 

vulnerables, luchadoras, pobres, perseverantes, necesitadas, guerreras, soñadoras, 

resilientes, búsqueda, responsables, tristes, amables, esperanza, mujer y 

oportunidades. Por lo que se concluye que a la mujer migrante se le percibe de 

manera positiva por la población. 

Palabras clave: mujer, migrante, estereotipo, percepción, discriminación 

Résumé : Selon l'Institut national de statistique et de géographie (INEGI, 2017) du 

Mexique, la migration est le changement de résidence d'une ou plusieurs personnes, 

de manière temporaire ou permanente, dans le but d'améliorer la qualité de vie, le 

développement personnel et familial ; Cependant, l'inégalité entre les sexes rend les 

causes et les conséquences de l'expérience migratoire très différentes pour les 

hommes et les femmes, pour la même raison qu'elle contribue à l'invisibilité des 

femmes migrantes. En ce sens, selon Godoy (2007) les inégalités de genre et les 

stéréotypes de genre permettent d'aborder cette situation, les réseaux utilisés pour 

ce faire, l'insertion sociale et professionnelle dans le pays d'accueil, ainsi que les 

significations que les personnes lui attribuent généralement. L'objectif de la 

recherche était de déterminer le stéréotype que les habitants de l'État de Sonora, au 

Mexique, ont sur les femmes migrantes dans le but de contribuer à la visibilité. Au 

total, 144 personnes ont participé à l'étude, en utilisant le modèle de théorie du 

contenu stéréotypé ou SCM (Fiske, Cuddy & Glick, 2006 ; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 

2002) comme référence. En conséquence, les définitions reconnues comme les plus 

représentatives des femmes migrantes sont : courageuses, fortes, travailleuses, 

vulnérables, combattantes, pauvres, persévérantes, nécessiteuses, guerrières, 

rêveuses, résilientes, en quête, responsables, tristes, gentilles, pleines d'espoir, 

femme et opportunités. Par conséquent, il est conclu que les femmes migrantes sont 

perçues positivement par la population. 

Mots clés : femme, migrant, stéréotype, perception, discrimination 

Resumo: Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI, 2017) do 

México, a migração é a mudança de residência de uma ou mais pessoas, temporária 

ou permanentemente, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, o 

desenvolvimento pessoal e familiar; No entanto, a desigualdade de gênero torna as 

causas e consequências da experiência migratória muito diferentes para homens e 

mulheres, pelo mesmo motivo que contribui para que as mulheres migrantes 

permaneçam invisíveis. Nesse sentido, segundo Godoy (2007) as desigualdades de 

gênero e os estereótipos de gênero permitem uma abordagem dessa situação, das 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B30
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B30
https://www.redalyc.org/journal/112/11255298007/html/#redalyc_11255298007_ref9
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redes utilizadas para tanto, da inserção social e laboral no país de acolhimento, bem 

como dos significados que as pessoas geralmente atribuem. O objetivo da pesquisa 

foi determinar o estereótipo que os habitantes do estado de Sonora, no México, têm 

sobre as mulheres migrantes com o objetivo de contribuir para a visibilidade. Um 

total de 144 pessoas participaram do estudo, utilizando como referência o modelo de 

teoria do conteúdo estereotipado ou SCM (Fiske, Cuddy & Glick, 2006; Fiske, Cuddy, 

Glick & Xu, 2002). Como resultado, as definidoras que são reconhecidas como as 

mais representativas das mulheres migrantes são: corajosa, forte, trabalhadora, 

vulnerável, lutadora, pobre, perseverante, carente, guerreira, sonhadora, resiliente, 

buscadora, responsável, triste, bondosa, esperançosa, mulher e oportunidades. 

Portanto, conclui-se que as mulheres migrantes são percebidas positivamente pela 

população. 

Palavras chave: mulher, migrante, estereótipo, percepção, discriminação 

Abstract: According to the National Institute of Statistics and Geography (INEGI, 

2017) of Mexico, migration is the change of residence of one or more people, either 

temporarily or permanently, with the purpose of improving the quality of life, 

development personal and family; However, gender inequality makes the causes and 

consequences of the migratory experience very different for men and women, for 

the same reason it contributes to migrant women remaining invisible. In this sense, 

according to Godoy (2007) gender inequalities and gender stereotypes allow an 

approach to this situation, the networks used to do so, social and labor insertion in 

the host country, as well as the meanings that people generally attribute. The 

objective of the research was to determine the stereotype that inhabitants of the 

state of Sonora, Mexico have about migrant women with the purpose of contributing 

to visibility. A total of 144 people participated in the study, using the stereotype 

content theory model or SCM (Fiske, Cuddy & Glick, 2006; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 

2002) as a reference. As a result, the definers that are recognized as the most 

representative of migrant women are: brave, strong, hardworking, vulnerable, 

fighters, poor, persevering, needy, warriors, dreamers, resilient, searching, 

responsible, sad, kind, hope, woman and opportunities. Therefore, it is concluded 

that migrant women are perceived positively by the population. 

Keywords: woman, Migrant, stereotype, perception, discrimination 
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Introducción 

En las últimas décadas, y con mayor hincapié a mediados de los noventa del siglo 

pasado, el fenómeno migratorio en México y en países centroamericanos ha crecido 

considerablemente. Emigrar ha sido una de tantas estrategias o salidas familiares 

para afrontar la crisis que cada día golpea a más grupos de la población. 

Se define a la migración como el desplazamiento de individuos o grupos de un lugar 

a otro, generalmente, por causas sociales, políticas o económicas, es decir, el que las 

personas abandonan su lugar de residencia para establecerse en otro país o región 

(Real Academia Española, 2017; Farlex, 2017). De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) de México,  la migración es el cambio de 

residencia temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su 

situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. Asimismo, de 

acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda (CPV) 2020, en México 

hubo un total de 6.3 millones de migrantes internos recientes entre 2015 y 2020, 

además de casi 803 mil migrantes internacionales, siendo las condiciones actuales 

de inseguridad y violencia en algunas regiones de México las que han contribuido a 

migraciones internas e internacionales, particularmente desde la denominada 

guerra contra el narcotráfico (Rodríguez, 2021). Existen definiciones 

internacionales sobre los tres tipos de migración: la municipal, la interna o estatal, 

y la externa o internacional; asimismo, se distingue entre emigrantes quienes dejan 

un municipio, un estado o un país para irse a vivir a otro lugar e inmigrantes que 

son aquellas personas que han llegado y se han establecido en un nuevo municipio, 

estado o país (INEGI, 2017). 

Una de las características más definitorias del mundo contemporáneo es el hecho 

migratorio a nivel internacional (Levitt, DeWind y Vertovec, 2003). En los últimos 

años, los flujos de población que migraban de un país a otro han ido en aumento, 

especialmente por razones económicas, aunque como ya se mencionó, no son las 

únicas. Ha habido impacto colateral positivo también, como formación de jóvenes en 

el extranjero y transferencia de conocimientos y tecnología; y, recíprocamente, a las 

regiones receptoras mediante el rejuvenecimiento poblacional y la interculturalidad. 

Por otro lado, también se han despertado viejos sentimientos de rechazo al 

extranjero, al extraño, el temor a la pérdida de identidad, por ejemplo, en el cado de 

inmigrantes de otro país (Maalouf, 2012) y, por ende, han aumentado los 

estereotipos y prejuicios sobre los nuevos colectivos que se asientan de forma más o 

menos estable en los territorios considerados, hasta entonces, propiedad absoluta 

de los pobladores (Nair, 2006). 

Contexto actual 

La Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de 

Política Migratoria (2013) refieren que no existen estadísticas precisas sobre la 

migración indocumentada de tránsito. Las cifras sobre detenciones, por parte del 

Instituto Nacional de Migración (INM), posibilitan tener una aproximación a la 

magnitud de este problema, pues según datos del año 2013, en México, fueron 

detenidas 86,929 personas, de las cuales el 94% provenía de Centroamérica. Del 

total de las personas centroamericanas deportadas a sus países (68,162), el 15.6% 

(10,609) eran mujeres y el 84.4% (57,553) hombres. Las estadísticas hablan sobre 

la procedencia de los migrantes; por ejemplo, los principales países de origen de las 

y los extranjeros deportados en 2013 fueron: Honduras, 42%; Guatemala, 36.5% y 

El Salvador, 18.2%; seguidos por Nicaragua, 1%; Estados Unidos, 0.9%; y otros, 1.5 

%. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B41
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B24
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B30
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2256-54932019000200053#B19
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2256-54932019000200053#B20
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2256-54932019000200053#B25
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Igual que los hombres, la mayoría de las mujeres migrantes detenidas en México son 

de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor grado de Nicaragua, Ecuador, 

Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba, así como de países fuera del 

continente americano; desafortunadamente, en los últimos años, las niñas 

representan aproximadamente 23% de los eventos de detención en las estaciones 

migratorias (SEGOB, INM Y UPM, 2013). 

En 2010, las mujeres representaron 14.2% de los eventos de detención en estaciones 

migratorias en México. Igual que los hombres, la mayoría de las mujeres migrantes 

detenidas en México son de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor grado 

de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba, así como de 

países fuera del continente americano. En los últimos años las niñas representan 

aproximadamente 23% de los eventos de detención en las estaciones migratorias. 

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2009; 2011) el tránsito por 

México de las y los migrantes está lamentablemente impregnado de abusos y 

violaciones a sus derechos humanos viviendo situaciones graves como la extorsión, 

el secuestro, el trabajo forzado, la trata, el asalto y la violación sexual. Diversos 

informes han denunciado la masividad del fenómeno de los secuestros con fines de 

extorsión, y de explotación laboral y sexual; lo anteriormente expuesto, con una 

fuerte connotación de género. En solo seis meses, entre 2008 y 2009, fueron 

secuestradas 9,758 personas (CNDH, 2009 y 2011; CIDH-OEA, 2013). 

En particular ha sido documentada la persistente violencia contra las mujeres 

migrantes; en un informe de Amnistía Internacional (AI) se estimó que seis de cada 

diez de ellas viven alguna forma de acoso o abuso sexual durante el trayecto 

(Amnistía Internacional, 2010). 

Mujeres migrantes 

La desigualdad de género hace que las causas y las consecuencias de la experiencia 

migratoria sean muy diferentes para hombres y mujeres desigualdad que, permiten 

que el fenómeno de la invisibilización, de la mujer migrante vaya en aumento. En 

este sentido, según Godoy (2007), las desigualdades de género y los estereotipos de 

género dan información adicional para explicar la decisión de migrar, las redes 

empleadas para hacerlo, la inserción social y laboral en el país de acogida, así como 

los significados que las personas atribuyan a esta experiencia. La migración supone 

una redefinición de los roles de género, aunque estos cambios no conllevan 

necesariamente una disminución de las desigualdades (León, 2014). 

A su vez, la migración influye en las relaciones de género, ya sea afianzando las 

desigualdades y roles tradicionales, o bien desafiándolos. La migración supone una 

redefinición de los roles de género, aunque estos cambios no conllevan 

necesariamente una disminución de las desigualdades (León, 2014). 

Se puede afirmar que, aunque para algunas mujeres la migración puede tener una 

connotación positiva (mejoras económicas, oportunidades laborales y educativas) y 

para otras mujeres connotaciones más negativa (castigo, desarraigo, desintegración 

e incluso la muerte), según Godoy (2007) en la experiencia de la mayoría de las 

mujeres, la migración parece reforzar y al mismo tiempo desafiar roles y 

estereotipos de género. 

Discriminación hacia migrantes  

Resulta interesante que dentro y fuera de los entornos universitarios una cantidad 

importante de personas no se consideran a sí mismas prejuiciosas o discriminadoras, 

https://www.redalyc.org/journal/112/11255298007/html/#redalyc_11255298007_ref9
https://www.redalyc.org/journal/112/11255298007/html/#redalyc_11255298007_ref13
https://www.redalyc.org/journal/112/11255298007/html/#redalyc_11255298007_ref9
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y muchas se jactan de ser tolerantes, hospitalarias, generosas y abiertas a la 

convivencia con quienes provienen de otras culturas y otras regiones del mismo país 

o de otros (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2011). Sin embargo, 

al generar evidencia más confiable empleando instrumentos sistemáticos en 

muestras representativas, tal como se hace a través de la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México (ENADIS) y la Encuesta Nacional de Migración 2015 de la 

UNAM (Caicedo y Morales. 2015), se revela una realidad muy distinta, ya que una 

proporción importante de los habitantes de nuestro país muestra lejanía, 

desconfianza e incluso hostilidad hacia ciertos grupos sociales como los inmigrantes.  

La información recabada a través de estos instrumentos y los hallazgos de la 

investigación psicosocial experimental, permiten prever que los conflictos por razón 

de sexo, grupo étnico, condición social y nacionalidad se originan también en 

procesos cognitivos tales como el prejuicio y la formación de estereotipos, a través 

de los cuales se forma una imagen más o menos rígida de las y los otros, y que nos 

llevan a actuar bajo esa imagen aun en la interacción entre individuos; es decir, 

atendiendo menos a sus atributos e historia particular, y más al grupo donde los 

encuadramos y las características de éste (Binder, et al, 2009). Así mismo, los 

autores plantean un origen diverso de los estereotipos, desde un enfoque 

sociocognitivos los estereotipos se consideran desde la óptica del procesamiento de 

la información, enfocando los procesos de atención, codificación, retención y 

recuperación por la memoria, haciendo énfasis en los sesgos que se producen en el 

procesamiento de la información, como consecuencia de las limitaciones normales 

de su funcionamiento. 

La violencia hacia mujeres migrantes 

La violencia que viven las mujeres migrantes que transitan por México no es un 

fenómeno nuevo y se ha ido visibilizando con los informes de la sociedad civil, 

algunas investigaciones y los informes de las relatorías de los derechos de los 

trabajadores migrantes y sus familias, de la Organización de las Naciones Unidas y 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde 2002, la relatora 

de la Organización de las Naciones Unidas, menciona conversaciones con mujeres 

migrantes que exponían la situación de violaciones por parte de elementos de 

seguridad de los trenes, extorsión y violencia sexual de parte de oficiales, a cambio 

de la no deportación; condiciones de trabajo forzadas, embarazos no deseados y 

discriminación; en específico la violencia sexual, es utilizada por agentes estatales, 

así como por civiles contra las mujeres migrantes en tránsito. 

Las rutas de tránsito resultan particularmente difíciles para las mujeres, por los 

recurrentes asaltos acompañados por violaciones y otros abusos sexuales, un hecho 

que se halla bien documentado. 

Castro (2010) señala que los secuestradores investigan a los grupos de migrantes 

con anticipación y buscan aquellos en donde viajan mujeres para secuestrarlas. 

Tanto en reportes de prensa como académicos se ha expuesto cómo ellas hacen frente 

a la amenaza de violencia sexual y sus estrategias para protegerse y sortear la 

inseguridad (Salinas, 2011; Girardi, 2008; Martínez, 2010); se ha registrado que 

toman anticonceptivos, llevan condones o buscan compañeros de viaje con quienes 

intercambian sexo para que las protejan ante posibles agresores (Girardi, 2008; 

Martínez, 2010). Sin embargo, poco se ha profundizado en las circunstancias muy 

específicas que causan el estado de vulnerabilidad de las mujeres en estas 

circunstancias y en otros fenómenos que acompañan el proceso migratorio, como 

por ejemplo las formas de solidaridad adoptadas en las interacciones de la migración 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B16
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B9
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indocumentada, que sería una de las líneas de investigación que se tendría que 

desarrollar. 

La violencia se mantiene cuando a una persona se le niega el disfrute de sus derechos 

y libertades, generando desigualdad y discriminación, esto se puede explicar por los 

estereotipos que forma la sociedad sobre algún grupo, en este caso las migrantes, 

los estereotipos operan ignorando las cualidades, necesidades, habilidades y todo 

tipo de individualidades (Catuogno , 2020). 

Estereotipos y modelos teóricos  

El término de estereotipo ha tenido diversas connotaciones a lo largo del siglo XX, 

por lo que no existe una definición única Gómez (2007), basándose en los trabajos 

de Schneider (2005) y McGarty, Yzerbyt y Spears (2002) hacen una revisión de las 

diferentes conceptualizaciones del constructo de estereotipo en las últimas décadas, 

dando lugar a tres aspectos: 1) ayudan a explicar la realidad social; 2) funcionan 

como procesos de categorización y generalización; 3) son creencias compartidas 

sobre un grupo. Por lo anteriormente mencionado, los estereotipos serían las 

creencias compartidas sobre un grupo y que cumplen con la función de 

categorización y generalización para dar cuenta de la realidad social. 

Dicho de otra forma, sería un conjunto de creencias, ideas, prejuicios, actitudes y 

opiniones preconcebidas, que la sociedad se ha fijado de manera que se transmitan 

de generación a otra, influyendo las percepciones sociales y que tiene implicaciones 

en la conducta. Las personas estereotipadas enfrentan la preocupación de que su 

comportamiento confirmará un estereotipo negativo (amenaza de estereotipo) lo 

que puede provocar ansiedad y entorpecer el desempeño en una multiplicidad de 

tareas que ellas pueden desarrollar (Aguilar, 2011; Páez, 2010). Estas 

generalizaciones pueden ser positivas, pero desafortunadamente en la mayoría de 

las ocasiones son negativas y muy resistentes al cambio, facilitando el prejuicio y la 

consecuente discriminación (Siurá, 2010). 

Ahora bien, en la revisión de varios modelos teóricos, algunos resultan ser 

relevantes, por ejemplo el que ha tenido aceptación en los últimos años es el Modelo 

de contenido del estereotipo o Stereotype Content Model SCM (Fiske, Cuddy y Glick, 

2006; Fiske, Cuddy, Glick Y Xu, 2002), estos permiten categorizar a cualquier grupo 

a lo largo de dos dimensiones: 1) sociabilidad, tiene que ver con la simpatía 

interpersonal, lo agradable o desagradable que resulta convivir con otros grupos y 

lo accesibles que son estos a la amistad y el compañerismo; y 2) competencia, que 

se refiere a la capacidad que tienen los otros grupos de alcanzar metas altamente 

reconocidas socialmente, a través de las cuales se logre la admiración y respeto, pero 

puede haber otros que son vistos como amenazantes y oportunistas por su bajo 

rendimiento y aporte a la sociedad, dependiendo de cómo se perciba a la persona 

Para la propuesta del Modelo de contenido del estereotipo la atribución para el 

endogrupo, corresponde al cuadrante con el puntaje más alto en competencia y el 

más alto en calidez; los otros tres cuadrantes posibles, derivados de las 

combinaciones posibles constituyen exogrupos (Harris y Fiske, 2009) (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Cuatro tipos de grupos, su estatus, poder y las formas correspondientes de 

prejuicio en función de la calidez y habilidad atribuida 

 Habilidad 

Calidez Baja Alta 

Alta Desprecio / Asco. 

Bajo estatus, alta capacidad para 

ejercer poder o competir por los 

recursos, representan amenaza. 

Disgusto, resentimiento, 

desprecio, incomodidad (ej. 

Desempleados, receptores de 

ayuda social) 

Envidia. 

Alto estatus, alta capacidad para 

ejercer el poder y competir por los 

recursos, representan amenaza. 

Envidia, celos, (ej. Clase alta, 

feministas) 

Baja Paternalismo / Lástima. 

Bajo estatus, poca capacidad para 

ejercer poder o competir por los 

recursos, no representan 

amenaza. Lástima, compasión (ej. 

Adultos mayores, personas con 

discapacidades) 

Admiración. 

Alto estatus, alta capacidad para 

ejercer poder o competir por los 

recursos, no representa amenaza. 

Admiración, orgullo (ej. El 

endogrupo, grupos de referencia) 

Fuente: De Smith, V y Pérez, R. (2007).  Atribuciones estereotípicas de calidez 

y habilidad en jóvenes universitarios. Revista de Ciencias Sociales. III-IV (117-

118), 129-147. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15311810 

Para ejemplificar esto último, Lee y Fiske (2006) aplicaron el modelo del contenido 

de los estereotipos con relación a diversos grupos inmigrantes en Estados Unidos, 

encontrando que los estereotipos de admiración son atribuidos a canadienses y 

europeos por su alta sociabilidad y competencia; los estereotipos de envidia, que 

tienen que ver con una baja sociabilidad y alta competencia, se dirigieron a coreanos, 

chinos, japoneses y asiáticos; los grupos migrantes de Europa del este, los rusos, 

alemanes, franceses y los inmigrantes del centro-este europeo ocuparon una 

posición intermedia de sociabilidad moderada y competencia moderada; y los grupos 

que resultaron con una baja sociabilidad y baja competencia fueron los 

sudamericanos, latinos, mexicanos-jornaleros y africanos, siendo el grupo de los 

migrantes indocumentados quienes obtuvieron los puntajes más bajos. 

Siguiendo esta línea, para Harris y Fiske (2009), existe una relación entre la 

percepción deshumanizada de los otros y las atribuciones de baja calidez y baja 

habilidad, por lo que afirman que la deshumanización va aparejada de la emoción 

del asco y una menor activación de la corteza prefrontal medial, la cual ha sido 

asociada con el sistema de neuronas espejo y, por lo tanto, involucrada en los 

procesos de comprensión de los otros (Keysers y Gazzola, 2009).  

Asimismo, los sujetos estudiados no piensan sobre las mentes de los que son 

deshumanizados tanto como cuando se trata de otro miembro de un grupo no 

deshumanizado. De esta manera, vinculan la teoría de la mente, un proceso que 

puede ser tanto automático o controlado (Frith y Frith, 2001) de manera que a través 

de evidencia de las neurociencias para brindar una explicación del fenómeno de la 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15311810
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deshumanización. Harris y Fiske (2009) ubican en este modelo una visión particular 

de deshumanización, donde el grupo social que es deshumanizado se concibe como 

bajo en calidez y bajo en competencia, yendo acompañado de la emoción del asco 

(Haslam, 2006). 

Respecto a la formación de los estereotipos Bar-Tal (1994) en Parra (2011) parten 

del supuesto teórico de que no son universales, sino que se construyen 

individualmente dentro de un contexto cultural; por lo que Bar – Tal (1994) elaboró 

un modelo global e integrado de la formación de los estereotipos, en el que pudieran 

converger aspectos individuales, sociales y culturales.  

Por consiguiente, son tres los niveles de análisis que propone Bar-Tal en 1994 para 

la formación de los estereotipos: las variables macrosociales (fundamento y la base 

para la formación y cambio los estereotipos, dado que los factores sociales, políticos 

y económicos en gran medida son responsables de los estereotipos colectivos 

atribuidos a los exogrupos), los mecanismos de transmisión (es a través de estos que 

el endogrupo adquiere información sobre las características del exogrupo) y las 

variables mediadoras (la información recibida sobre el exogrupo no es reproducida 

tal cual, sino que más bien es interpretada, evaluada, organizada y almacenada a 

través de un proceso cognitivo que está influido por una serie de variables 

personales tales como las creencias, las habilidades cognitivas, los valores, el 

lenguaje, las actitudes, las motivaciones y la personalidad, todo ello determina la 

información recogida de los diferentes niveles de análisis y resulta en la formación 

de los estereotipos) (Ver Figura 1). 

Figura 1. Contenido estereotipado y su intensidad y alcance 

  

Fuente: De Parra, E. (2011). El Estereotipo y Prejuicio de los Jóvenes Sonorenses 

hacia los Migrantes Indígenas. (Tesis de Maestría). Centro de Investigación en 

Alimentación y Desarrollo, A.C. 
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Ferrín y Mancuso (2020) consideran que existe un impacto del terrorismo en la 

opinión pública, el cual es consistente con un efecto estereotipado hacia individuos 

pertenecientes a minorías musulmanas y aumentan las actitudes negativas hacia los 

inmigrantes en su conjunto, esta regularidad empírica podría explicarse por los 

estereotipos que producen reacciones emocionales inmediatas entre las personas 

que tienen actitudes exógenamente positivas/neutrales hacia los inmigrantes. Sin 

embargo este aspecto es un tema que debe derivar en una línea de investigación 

específica, por la complejidad de la misma. 

Estereotipos hacia migrantes 

Datos obtenidos con la Encuesta Nacional de Migración realizada por la UNAM en el 

año 2015, aplicada a 1 200 personas, muestran que si bien en general la opinión de 

las y los encuestados sobre los extranjeros que viven en México es buena (40.6%) o 

muy buena (4.7%), hay un 53.6% que tiene una opinión mala, y un 1.06% que tiene 

una muy mala opinión (Caicedo y Morales, 2015).  En la misma encuesta, se indagó 

sobre las tres palabras principales que asocian con la palabra migrante; destacan 

“pobreza”, “desempleo” e “ilegal”, pero también se mencionan con frecuencia 

“trabajo”, “mojado”, “desempleo”, “dinero” y “discriminación”.  

Cuando se indaga qué tan positivo o negativo es para la sociedad que esté compuesta 

por personas de distintas razas, aunque 71% consideraron que era “positivo” o “muy 

positivo”, un 6.9% lo valoraron como “negativo” o “muy negativo”; a la pregunta de 

qué tan positivo o negativo es que la sociedad esté compuesta de diferentes 

nacionalidades, 60.2% dijeron que “positivo” o “muy positivo”, y 8% que “negativo” 

o “muy negativo”; sobre qué tan positivo o negativo es que la sociedad esté integrada 

por practicantes de diferentes religiones, 55% lo veían como “positivo” o “muy 

positivo” y 12% como “negativo” o “muy negativo”; en relación con la composición 

social de diferentes culturas, 62.2% valoró como “positivo” o “muy positivo”, y 7.7% 

como “negativo” o “muy negativo”. 

Como conclusión puede apreciar que lo que se evaluó menos positivamente fue la 

filiación religiosa de las otras personas, pero el aspecto de la raza, la nacionalidad y 

la cultura, obtuvieron también opiniones con proporciones mayores al 5% que no la 

consideran positivamente; además, a pesar de ser 60% de personas que 

consideraban positivo pertenecer a diferentes religiones casi la mitad de los 

participantes no lo ven como tal. 

Con base en lo anterior el objetivo del presente estudio fue determinar el estereotipo 

que tienen habitantes del estado de Sonora, México acerca de la mujer migrante con 

el propósito de contribuir a la visibilización. 

Método 

Participaron 144 adultos de Sonora (México) con una media de edad de 25 años; el 

20% son del género Masculino, 77% Femenino y 2.2% no binario, es decir que las 

personas que se encuentran dentro de esta categoría, no logran identificarse con los 

géneros masculino y femenino, pudiendo reconocerse dentro de la extensa variedad 

de género. Esto fue a través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional 

(Kerlinger y Lee, 2002). Para explorar y analizar los estereotipos, es decir 

significados que tienen y construyen los adultos sonorenses mexicanos acerca de las 

mujeres migrantes, se diseñó el cuestionario por Redes Semánticas Naturales 

(Castañeda, 2016) contemplando los apartados de a) Datos generales de los 

participantes que incluyeron edad, sexo, nivel educativo; además, se indagó sobre si 

pertenecen o no a grupos de apoyo social b) Palabras estímulo: Mujer migrante. Por 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-23332018000200039#B12
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la situación actual de pandemia por COVID-19 se realizó a través de un formulario 

de Google Forms difundido a través de redes sociales. 

Se retomó el procedimiento propuesto por Castañeda (2016), el cual consiste en 

presentarle a la persona el estímulo o palabra a definir, para posteriormente, se 

solicita mínimo cinco palabras sueltas que, a su parecer se relacionen con el 

estímulo. Por último, se le solicita al entrevistado o entrevistada que jerarquice sus 

palabras definidoras. 

El procesamiento y la sistematización de la información se realizó en una base de 

datos excel en la que fueron capturados los datos generales de cada participante y 

las palabras que se asocian a la palabra “Mujer migrante”. 

Posteriormente a la captura de la información, se procedió a la asignación del valor 

que le correspondía a cada palabra asociada, de acuerdo al lugar otorgado por cada 

participante. Para ello, se utilizó una escala donde el valor más alto (10) fue para las 

palabras que los participantes identificaron como de mayor importancia y el valor 

menor (6) para las menos importantes, de conformidad con el siguiente cuadro: 

Tabla 2. 

Grado de importancia de las palabras definitorias 

Grado de importancia de las 

palabras definitorias 

Valor o puntaje 

1er. Lugar 10 puntos 

2do. Lugar 9 puntos 

3do. Lugar 8 puntos 

4do. Lugar 7 puntos 

5do. Lugar 6 puntos 

Fuente: Adaptación de Castañeda, A. (2016). Las redes semánticas naturales 

como estrategia metodológica para conocer las representaciones sociales 

acerca de la investigación en el contexto de la formación profesional de los 

comunicadores. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, XXII, (43). pp. 

123-168. Universidad de Colima. 

https://www.redalyc.org/journal/316/31646035006/html/ 

Para analizar la información recabada, se puede capturar la misma en una hoja de 

cálculo excel en la que se especifique una columna para escribir todas aquellas 

palabras generadas por los participantes, y otras diez columnas más en las cuales se 

registre tanto las frecuencias como la jerarquización otorgada a cada una de las 

palabras, para proceder a la obtención de los puntajes relevantes para el estudio. 

El valor J es un indicador de la riqueza semántica de la red, el valor M es decir el 

peso semántico de cada una de las palabras definidoras; el valor FMG representa la 

distancia semántica que hay entre las diferentes palabras definidoras que conforman 

el conjunto SAM, es decir el núcleo central de la red semántica, el centro del 

significado que tiene un concepto.  

A fin de cuidar los aspectos éticos en la investigación, se solicitó el consentimiento 

informado,  mediante el cual se invitó a los entrevistados y entrevistadas expresaran  

voluntariamente su intención de participar en la investigación, resaltando que la 

APA (2010) considera que para obtener el consentimiento informado, los psicólogos 

https://www.redalyc.org/journal/316/31646035006/html/
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tienen el deber de informar a los participantes el propósito de la investigación, la 

duración esperada y los procedimientos; su derecho de retirarse del estudio aun 

cuando ya se haya iniciado, como posibles riesgos, que en el caso de la presente 

investigación no había. 

Resultados 

Respecto a los datos generales de los participantes, el estado civil de las y los 

participantes 83% son solteros/solteras, 8.7% Casados/casadas, 2.9% 

separados/separadas y 7 viudos/viudas. Por otro lado, 19.6% tienen hijos y 80.4% 

no tienen (ver tabla 3). 

Tabla 3. 

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero/Soltera 115 83.3 84.6 84.6 

Casado/Casada 12 8.7 8.8 93.4 

Separado/Separada 4 2.9 2.9 96.3 

Separado/Separada 4 2.9 2.9 99.3 

Viudo/Viuda 1 .7 .7 100.0 

Total 136 98.6 100.0  

Perdidos Sistema 2 1.4   

Total 138 100.0   

Fuente: elaboración propia 

La escolaridad de las y los participantes: el 2.2% tiene primaria, 2.9% tienen 

secundaria, 12.3% Preparatoria, 73.9% Universidad y un 8.7% tiene posgrado (ver 

tabla 4). 
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Tabla 4 

Escolaridad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 3 2.2 2.2 2.2 

Secundaria 4 2.9 2.9 5.1 

Preparatoria 17 12.3 12.3 17.4 

Universidad 102 73.9 73.9 91.3 

Posgrado 12 8.7 8.7 100.0 

Total 138 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia 

Se indagó sobre si pertenecían a grupos de apoyo social. El 37.7% si pertenece, 

mientras que el 62.3% no (ver tabla 5).  

Tabla 5 

Apoyo social 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

     

Válido Si 52 37.7 37.7 37.7 

No 86 62.3 62.3 100.0 

Total 138 100.0 100.0  

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el conjunto SAM (Castañeda, 

2016) (ver tabla 6). 
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Tabla 6 

Conjunto SAM 

 
Palabra 

definidora 

Peso 

semántico 

(Valor M) Frecuencia 

Valor  

FMG 

1 Valientes  434 49 100.0 

2 Fuertes 366 42 84.3 

3 Trabajadoras  263 32 60.6 

4 Vulnerables   231 29 53.2 

5 Luchadoras 176 21 40.6 

6 Pobres  135 17 31.1 

7 Perseverantes 108 13 24.9 

8 Necesitadas 104 12 24.0 

9 Guerreras 81 10 18.7 

10 Soñadoras 74 10 17.1 

11 Resilientes  70 8 16.1 

12 Búsqueda 53 6 12.2 

13 Responsables  53 7 12.2 

14 Tristes  51 7 11.8 

15 Amables  48 6 11.1 

16 Esperanza  48 7 11.1 

17 Mujer 48 5 11.1 

18 Oportunidades  48 6 11.1 

     

209 
    

Valor J 
    

Fuente: elaboración propia 

Para obtener una mejor descripción de las definidoras, se realizó una gráfica de 

radiales; así, las palabras están graficadas de la definidora que mayor frecuencia a 

una mujer migrante de menor frecuencia (Ver figura 2). 
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Figura 2. Conjunto SAM “Mujer migrante” 

 

Fuente: elaboración propia 

Conclusiones y reflexiones finales 

La decisión migratoria está fundada en una compleja combinación de factores 

internos y externos; entre los externos más significativos se destacan la falta de 

alternativas para los logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el futuro 

económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia, necesidades 

básicas insatisfechas. Entre los factores internos se encuentran la frustración en las 

expectativas de vida, frustración en la realización personal, al mandato generacional 

ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar, acceso a la información 

acerca de las opciones en el exterior y la convicción de la imposibilidad de la 

realización ético-valorativa en la sociedad de origen (Aruj, 2008). 

Considerando que se tomó como referente el modelo teórico de contenido del 

estereotipo o SCM (Fiske, Cuddy y Glick, 2006; Fiske, Cuddy, Glick Y Xu, 2002), se 

aplicó en población de Sonora, México, mayores de 18 años, por  medio de la técnica 

de redes semánticas naturales se han podido obtener aquellas definidoras que se 

reconocen como más representativas de la mujer migrante: Valientes, Fuertes, 

Trabajadoras, Vulnerables, Luchadoras, Pobres, Perseverantes, Necesitadas, 

Guerreras, Soñadoras, Resilientes, Búsqueda, Responsables, Tristes, Amables, 

Esperanza, Mujer y Oportunidades. A la luz de dicho modelo se puede concluir que 

en la presente muestra de personas entrevistadas, a la mujer migrante se le percibe 

con estereotipos positivos en forma de admiración, al considerarla capaz para 

obtener sus recursos, teniendo habilidades altas, además, pero se les percibe con 

una calidez baja por lo que no representan amenazas.  

Esto quizás pudiera ser atribuible a que el 77% de los participantes son mujeres y 

posiblemente pudo haber influido, sin embargo; es algo que debe investigarse más a 

fondo, así mismo esto abre una nueva línea de investigación con población masculina 

respecto de su estereotipo. 

Resulta interesante que los resultados obtenidos no fueron similares a los obtenidos 

por Caicedo y Morales (2015), donde los datos arrojaron que una proporción 
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importante de los habitantes de nuestro país muestran lejanía, desconfianza e 

incluso hostilidad hacia ciertos grupos sociales como los inmigrantes. 

Un tema bastante preocupante es el de las niñas migrantes. Una investigación de 

ACNUR (2013) habla sobre niñas y niños latinos que emigran solos o acompañados 

hacia Estados Unidos detectó que emigran por la violencia que sufren en sus países 

de origen, incluso en sus hogares. De modo particular, las niñas emigran por temor 

a ser víctimas de violencia (ACNUR, 2013). La situación se agrava con las múltiples 

dificultades que les suceden en ruta migratoria: secuestros, abusos sexuales, robos, 

trata de personas y otras amenazas, lo que las coloca en condiciones de extrema 

vulnerabilidad. 

Resulta interesante que del total de la muestra de 144 participantes, sólo el 37.7% 

mencionaron que están en grupos de apoyo social, conviviendo con grupos 

vulnerables, sin embargo, muestran un estereotipo mayormente indulgente y con 

pocos componentes negativos. Esto es relevante porque diversas investigaciones 

(Hewstone y Swart, 2011; Binder et al., 2009; Voci y Hewstone, 2003; Hewstone y 

Greenland, 2000; Pettigrew, 1998; Allport, 1954) sugieren que el contacto 

intergrupal, bajo ciertas condiciones (igualdad de estatus, metas comunes, 

cooperación, instituciones promotoras, personalización) podría contribuir a reducir 

los estereotipos negativos sobre éstas. 

Hace falta más investigación sobre mujeres migrantes, las problemáticas severas a 

las que se enfrentan, tener un acercamiento directo a sus sueños y el valor gigante 

que muestran al arrancar sus raíces para ir en la búsqueda de un futuro mejor para 

sí mismas y sus familias, la búsqueda de un lugar seguro, de respeto y sobre todo de 

dignidad que por derecho tienen y que la sociedad les hemos robado. 
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