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RESUMEN
El mundo está en crisis. Crisis es un término que da cuenta de alguna dificultad en las dinámicas sociales 
de los países. Por esta razón, se plantea la idea de crisis del sistema mundo para explicar todas las alte-
raciones sociales que surgen a partir de situaciones que no pueden resolverse hasta que intervengan 
otros factores externos. Por qué la crisis y en qué consiste la crisis: económicas (devaluación de la 
moneda, incremento de precios de los combustibles, desempleo y bajas remuneraciones), políticas 
(bloqueos internacionales, desconfianza en los partidos políticos y quiebres de las democracias), 
éticas (antivalores, anomia y corrupción) y ecológicas (desastres naturales por efectos del cambio 
climático y desplazados ambientales); constituyen aspectos que en el presente trabajo vamos a analizar 
con relación a uno de los mayores problemas hoy: el fenómeno de la migración transnacional. En 
consecuencia, nuestro objetivo es estudiar la relación directa entre la crisis del sistema mundo hoy 
con el fenómeno de la migración transnacional “sur norte”. En las siguientes páginas examinamos el 
problema de la crisis del sistema mundo, luego, analizamos los efectos de la crisis en la migración y, 
finalmente, reflexionamos sobre la relación de la crisis y el fenómeno migratorio. Para ello, analizamos 
los aportes sobre el problema de la crisis del sistema mundo de Inmanuelle Wallerstein y sobre la 
crisis del patrón de poder colonial moderno eurocentrado de Aníbal Quijano. Consideramos estas 
dos propuestas teóricas por ser las de mayor repercusión en el mundo. Asimismo, examinamos los 
aportes al tema de la crisis de César Germaná y Alain Touraine. Para la temática de caos recogemos 
algunos aportes de George Balandier e Ilya Prigogine.

PalabRas claVe: Crisis, caos, crisis del sistema mundo, fenómeno de la migración transnacional, 
migración sur- norte.

Crisis of the world system and the phenomenon of “south north” 
transnational migration

ABSTRACT
The world is in crisis. Crisis is a term that accounts for some difficulty in the countries’ social dynamics. 
For this reason, the idea of the World-System crisis is set out to explain all the social variations, which 
emerge from situations that can’t be resolved until other exogenous factors intervene. Why this crisis 
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occurs? and what does crisis consist of? The latter can be economic (currency devaluation, rising fuel 
prices, unemployment, low remunerations), political (international blockades, distrust in political 
parties and breakdowns of democracies), ethical (anti-values, anomie and corruption) and ecological 
(natural disasters due to climate change and environmental displacement); these are aspects which, 
in the following paper, are going to be analyzed in relative to one of the major problems nowadays: 
the transnational migration phenomenon. Consequently, our aim is to study the direct relationship 
between the current World-System crisis and the transnational migration phenomenon “south-north”. 
In the next pages, we examine the World-System crisis problem, then we analyze the crisis effects 
on migration and, lastly, we reflect on the relationship between the crisis and the phenomenon of 
migration. For that, we analyze Immanuel Wallerstein’s and Aníbal Quijano’s contributions about the 
World-System crisis and the modern Eurocentric colonial power pattern crisis. We consider the last 
theoretical proposals for being the ones with the greatest repercussion in the world. In addition, we 
examine César Germaná’s and Alain Touraine’s contributions on the issue of crisis. Finally, for the subject 
of chaos we collect some contributions from George Balandier and Ilya Priogogine. 

KeywoRds: Crisis, chaos, World-System crisis, transnational migration phenomenon, south-north 
migration. 

Crisis del sistema mundo

Hoy, el mundo está en crisis. En mayor o menor medida, todas las sociedades 
atraviesan por situaciones de profundos cambios y transformaciones. Los 
principales efectos de la crisis, están relacionados al ambiente que, sin duda, 

es el problema de mayor impacto. Le sigue otro, que también está muy relacionado 
con los efectos naturales (ocasionados ciertamente por los seres humanos), que 
es el de la migración de personas (desplazamiento/movimiento) desde su lugar 
de origen hacia otro distinto, en los que encuentra mayor seguridad y mejores 
condiciones de vida. 

Siguiendo la propuesta de Immanuelle Wallerstein (2005), en el documento, 
Análisis de los Sistemas Mundo, específicamente lo referido al sistema-mundo mo-
derno en crisis: bifurcación, caos y opciones; la crisis del mundo responde al desorden 
a todo nivel social que determina una situación de caos, cuyos problemas no se 
pueden solucionar con los instrumentos que se tienen al interior de un determinado 
país, por eso, Wallerstein sostiene que “Las verdaderas crisis son aquellas dificul-
tades que no pueden ser resueltas dentro del marco del sistema, sino que deben 
resolverse por fuera y más allá del sistema histórico del cual las dificultades son 
parte”. (Wallerstein 2005: 60) Esta crisis sistémica, a la que alude el autor, sobrepasa 
a las dificultades, las cuales sí se pueden resolver dentro de una sociedad, pero 
para resolver las crisis, es necesario construir otros sistemas, otras sociedades. Estas 
nuevas construcciones necesitan del aporte de todos los tomadores de decisiones, 
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quienes deben involucrarse para “juntos” encontrar el camino de salida a la crisis 
(generalizada). Mientras se trabaja en este camino, el proceso de construcción de un 
nuevo sistema, es necesario pasar por un periodo de transición —período en el que 
nos encontramos—, que —en términos de Wallerstein— el resultado es incierto, 
pero que, al final del camino se va a lograr encontrar esa nueva construcción, solo 
hasta que nos encontremos inmersos en él, sabremos que nos encontramos en un 
nuevo sistema histórico. (Wallerstein, 2005)

Asimismo, sostiene el autor que, el “proceso de bifurcación es caótico” (Wallers-
tein, 2005: 60), por cuanto constituye el momento de transición y, evidentemente, el 
momento de quiebre, en el que las sociedades ya no pueden seguir reproduciendo 
las formas de vida habituales, tiene muchísimas consecuencias para toda la socie-
dad. Por tal razón, se espera que los que toman decisiones —por más pequeñas 
que sean— tomen en cuenta lo que en realidad pasa alrededor.

La crítica de Wallerstein está orientada a la economía-mundo capitalista que es 
la que en realidad está en crisis, es el punto de partida para el análisis de la crisis del 
sistema mundo. La inestabilidad económica, en términos del autor, puede llevar a 
desagradables conflictos sociales (como los conflictos mineros en América Latina).

Cuándo comenzó la crisis. Para Wallerstein, la crisis sistémica contemporánea se 
inicia con la revolución industrial ocurrida a partir del año 1968 en el que el colapsó 
la llamada geocultura. En términos de Wallerstein (2005) la geocultura, resulta de 
los efectos de la Revolución Francesa, debido que:

[…] fue un punto de inflexión en la historia cultural del sistema mundo moderno, 
habiendo provocado dos cambios fundamentales de los que se puede decir que 
constituyen las bases en lo que se transformó la geocultura del sistema mundo 
moderno: la normalización del cambio político y la reformulación del concepto 
de soberanía […] (2005: 48)

En términos del mismo autor, la historia política del sistema mundo moderno 
durante los siglos xix y xx, se convirtió en la historia del debate de quienes están 
incluidos de los excluidos. Esta discusión se da en torno a la relación de tres com-
ponentes: las ideologías, los movimientos antisistémicos y las ciencias sociales; 
estos tres aspectos originaron interminables debates al interior de “una geocultura 
que proclamaba la inclusión de todos como la definición de una sociedad justa” 
(Wallerstein 2005: 48). Cada uno de los tres componentes se ha desarrollado de 
manera independiente aunque en realidad están relacionadas. (Wallerstein, 2005) 
Esta geocultura, entonces, era la que mantenía las instituciones políticas del sistema 
mundo, pero en el año 1968 se produce un quiebre del sistema, cuyos efectos se 
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evidenciaron en la desesperación de los grandes productores, quienes elevaban los 
precios de sus productos con el ánimo de incrementar su acumulación de dinero, sin 
embargo, la competencia era muy dura y no fue fácil sortear la situación. Además, 
los productores, tuvieron que lidiar con las desigualdades entre la oferta de sus 
productos y la demanda de consumidores que no tenían capacidad de gasto, esta 
realidad era algo con lo que no podían competir. También se suman las tendencias 
estructurales, que contribuyeron a acentuar las crisis y las que ayudaron en su 
desmayo. Esta situación se refuerza con las medidas económicas ambiciosas que 
buscaron/buscan favorecer a unos pocos mediante el uso de la fuerza de trabajo 
de la mayoría (clase trabajadora). También, los actos de violencia demuestran el 
caos generalizado; es el caso de los atentados del 11 de setiembre del año 2001 
(11-S), especialmente, a las Torres Gemelas de Nueva York. Estos eventos violentos 
dan cuenta de la fragilidad del sistema y de su fracaso. El mundo se paralizó, afec-
tó a todos. La respuesta –militar y política- de USA, demuestra el uso y abuso del 
poder. Este atentado es, quizás, el más sanguinario y el de mayor impacto en el 
mundo y que demuestra los efectos del caos a todo nivel. Han pasado varios años 
desde aquel evento y aún seguimos en el período de transición, puede ser que 
nos mantengamos allí por un largo período más debido al patrón del poder al que 
alude Quijano, que por cierto, también está en crisis.

Aníbal Quijano, es quizás la figura latinoamericana que más ha reflexionado 
sobre la colonialidad del poder, a partir de su análisis crítico de las desigualdades 
sociales, clasificación social, cholificación, marginalidad social, democracia, eurocen-
trismo, cultura, entre otros. En el documento colonialidad del poder y clasificación 
social (2000) plantea la idea de patrón de poder como resultado de la colonialidad 
–aún existente-. Esta relación se fundamenta en la clasificación racial o de etnia, 
que es resultado de la conquista de América. Para Quijano, la colonialidad: 

[…] se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población 
del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de 
los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social 
cotidiana y a escala societal. (Wallerstein, 2000: 342)

Entonces, para Quijano, la crisis del capitalismo global se fundamenta en la crisis de 
lo que él denomina crisis del patrón de poder, una crisis raigal, crisis de raíz, crisis 
de origen. Señala como efecto principal de la crisis a la naturaleza en el mundo. El 
autor, sostiene:
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[…] no es, por consecuencia, solamente el capital, ni solamente el capitalismo lo 
que está en estos momentos en crisis, es todo un patrón de poder, y ese patrón de 
poder ha puesto en juego además, la crisis de eso llamado “naturaleza” en nuestro 
planeta. Se trata de un poder muy específico, cuyas perspectivas actuales y cuyos 
procesos inmediatamente futuros, como podemos vislumbrar ahora sin dificultad, 
corren de manera creciente, a menos que tengamos alguna manera de detenerlo 
o de controlarlo, no solamente a destrucción de nuestra casa común, el planeta, 
sino a nuestra propia destrucción, no solamente por la crisis planetaria, porque 
nos estamos matando entre nosotros, cada vez más en favor y en función de lo 
que necesita hoy ese patrón de poder. (Quijano 2013: 36-37)

La cuestión del poder eurocéntrico es una preocupación permanente en la propues-
ta teórica de Quijano (2000). El poder se convierte en una categoría epistemológica 
central para entender las relaciones sociales (relaciones de dominación como de 
explotación, en los ámbitos del trabajo, de la política, del género). Con relación 
a la idea de la colonialidad del poder, el autor plantea que cómo se racializan las 
relaciones de dominación y de explotación. Por tanto, se hace necesaria una visión 
transdisciplinaria para el estudio de la realidad histórico social. Esto es, una simpli-
ficación de la vida social, para intentar entender la complejidad de la vida social. 
(Quijano, 2000) Por tanto, surge la necesidad de otra racionalidad, entender que 
hay otra forma del conocimiento; por ejemplo, los saberes andinos.

César Germaná, también reflexiona sobre el impacto de la crisis relacionado a 
las ideas de poder económico, político, social y cultural con el eurocentrismo y cómo 
este ha logrado —incluso— concentrar el conocimiento, el saber. En el documento 
“Más allá de la crisis. Horizontes desde una perspectiva descolonial”, publicado en 
la Revista Discursos del Sur – N° 3, (2019), a propósito de Quijano, sostiene que: 

[…] la crisis del eurocentrismo como perspectiva de conocimiento y de producción 
de conocimientos que se impuso en el patrón de poder colonial/moderno como la 
única forma legítima de conocer/saber el mundo. El paradigma eurocéntrico de saber/
conocer ha sido cuestionado por la emergencia de movimientos de poblaciones que 
fueron subalternizadas y que se encuentran en los márgenes de la actual estructura 
de poder. Estos movimientos están contribuyendo en la tarea de alcanzar nuevos 
paradigmas epistemológicos no eurocéntricos. (Germaná, 2019: 89)

Esta referencia a los movimientos de poblaciones que se encuentran al margen de las 
estructuras de poder, surgen motivados por la crisis profunda de los países y que, en-
cuentra en las manifestaciones populares una forma —eficiente— para que los otros 
puedan escuchar. La lucha pasa por derrocar el patrón de poder colonial/moderno 
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debido a que —en términos de Germaná— es la única forma de conocer/saber el 
mundo. Entonces, esta forma de conocimiento impuesto por los países colonizadores 
y que aún son más poderosos, encuentra una ruta para salir de la crisis (de la que ya 
se dio cuenta) y protesta, sin mucho éxito, pero, protesta. Al terminar esta etapa de 
transición, cuando los profundos cambios se consigan, será el momento en el que 
nos encontremos en ese otro momento histórico —como sostiene Wallerstein—. 

Mientras esa situación llega, otra gran población, apuesta su vida y escapa de 
sus países en crisis (violencia, inestabilidad política y económica, falta de acceso 
a servicios públicos de calidad, vida digna), y decide migrar a otro destino, a otro 
país, de culturas parecidas o culturas totalmente, diferentes. Busca una nueva vida, 
mejores condiciones de trabajo y, en muchos casos, libertad; por tanto, busca que 
se respeten sus derechos. Por eso, en las siguientes líneas analizamos los efectos del 
fenómeno de la migración transnacional en el mundo hoy. Nuestro análisis parte 
de la idea que desde hace 49 años los flujos de migrantes se han incrementado 
se manera increíble, especialmente, los migrantes que se dirigen del Sur al Norte. 
Esta situación, junto con el incremento de la población mundial1, está generando 
la conectividad de las relaciones sociales a través de los hilos de comunicación a 
escala global: uso de internet. 

 
Fenómeno de la migración transnacional “Sur Norte”

Relacionamos el concepto de crisis del sistema mundo con el fenómeno de la migra-
ción transnacional debido a que grandes poblaciones de países que se encuentran 
en crisis (económicas, políticas y sociales) deciden salir de sus lugares de origen 
e ingresar a otros países. Entonces, las sociedades con cierta estabilidad reciben/
atienden (por cuestiones humanitarias) a ingentes proporciones de personas que 
se movilizan por el mundo. Muchas de ellas, hacen largas caminatas (grupales) 
para llegar a su destino, constituyendo lo que la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) denomina: migración mixta2.

En esta parte del trabajo, vamos a examinar los alcances teóricos de la migración, 
los movimientos migratorios globales —por regiones—, y, la migración sur norte 
(historia y tendencias de los movimientos).

1 Según las Naciones Unidas, la población total al final del año 2019, se estima, será de 7,500 millones de 
personas.

2 Grupo de personas, que en la mayoría de casos, no se conocen, pero que se acompañan durante el trasla-
do a la ciudad de destino migratorio.
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En cuanto a la teoría, según lo analizado previamente, no existe una teoría de la 
migración. Sí existe un trabajo importantísimo que constituye, quizás, el punto de 
partida para los estudios de la migración. Se trata de las leyes de la migración3 del 
geógrafo inglés Ernst Georg Ravenstein. El origen del estudio se fundamenta en el 
análisis censal inglés del año 1885. Al cabo de 4 años de estudios, el autor presenta un 
trabajo minucioso y a sus hallazgos los denominó leyes de la migración (Ravenstein, 
1889), ellas son: Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida. Migración 
por etapas. Corriente y contracorriente. Diferencia entre la propensión a migrar en los 
medios rural y urbano. Las migraciones son fundamentalmente masculinas. Tecnología 
y migración. Dominio del motivo económico. Hoy, la realidad da cuenta que existen 
otros aspectos que podrían complementar esta lista, como: las distancias recorridas; 
el tiempo de tránsito hacia la ciudad de destino, establecimiento y permanencia/re-
sidencia; el espacio elegido para migrar; las cuestiones de género (dependiendo de la 
actividad laboral a la que desea insertarse); el uso de la tecnología (redes sociales para 
la comunicación frecuente con sus familiares y amistades); las situaciones que obligan 
a migar y buscar refugio en otros países (violencia, persecución -política, religiosa-); 
y la motivación para emigrar (estabilidad y mejora económica). Adicionalmente, 
debemos incluir nuevos aspectos como la reunificación familiar (especialmente 
de hijos –menores de 18 años- con los padres); la formación académica (escolar y 
superior); las remesas económicas y en especie; el transnacionalismo político (poder 
elegir y ser elegido); las ciudades atractivas por su modernidad, los desplazamientos 
forzosos por la ocurrencia de eventos naturales (exiliados ambientales); las mejores 
oportunidades laborales (condiciones y remuneración).

Luego de examinar —lo que consideramos como— el punto de partida para 
el estudio de la migración y teniendo claro que no existe una teoría general de la 
migración, creemos que el enfoque teórico para abordar el problema es la comple-
jidad, que da cuenta de los esfuerzos desde las disciplinas de las ciencias sociales 
para –desde un enfoque multidisciplinario- tratar de explicar este fenómeno.

En un trabajo anterior, titulado “Las ciencias sociales y el estudio del fenómeno 
migratorio”, publicado en la revista Discursos del Sur (UNMSM, 2018) hemos presen-
tado un análisis teórico de la migración desde las Ciencias Sociales (antropología, 
demografía, economía, historia, derecho, ciencia política y sociología). Arribamos 
a una propuesta de estudio desde la sociología como línea de investigación, las 
sub disciplinas y áreas del conocimiento (ver tabla 1), donde las diversas áreas 

3 Con varias modificaciones, este y otros párrafos se extrajeron del capítulo teórico de la tesis de Ivonne Valencia. 
Los que se quedan. Migración, remesas y familia transnacional en el Perú. Para optar el Grado Académico de 
Doctora en Ciencias Sociales, especialidad de Sociología. UNMSM. 2017. Lima, Perú.
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del conocimiento dan cuenta que existe un espacio para el análisis teórico de la 
realidad, según el movimiento migratorio de las personas y las motivaciones para 
apostar por un proyecto migratorio –familiar-

Tabla 1. La sociología y el estudio de las migraciones
Líneas de investigación Sub disciplinas y áreas de 

conocimiento

- Política migratoria.
- Relaciones de poder en el sistema político.
- Transnacionalismo político.

Sociología política.

- Migración, refugio. Leyes migratorias.
- Asilo por la violencia en el país de origen.
- Condiciones jurídicas para migrantes.
- Sanciones y beneficios para comunidades en países de destino.

Sociología jurídica.

- Las remesas: efectos en los países de origen y de destino.
- Remesas y codesarrollo.
- Inserción laboral en países de destino.
- Emprendimiento migratorio en logares de origen.

Sociología económica.

- Patrones de consumo y estilos de vida.
- Capital simbólico y cultural: idiomas. formación escolar y 

profesional. Estudios de postgrados.
- Cultura de la solidaridad. Cadenas solidarias.
- Gastronomía peruana en el mundo.

Sociología de la cultura.
Sociología de la educación.

- Conflictos intergeneracionales.
- Cuidado de adultos mayores.

Sociología de las 
generaciones.

- Inserción en el mercado laboral.
- Trabajo informal.
- Subempleo.
- Mano de obra cualificada y poco cualificada.
- Cualificación laboral.

Sociología del trabajo.

- Prácticas religiosas.
- Transnacionalismo religioso.

Sociología de la religión.

- Migrantes ecológicos.
- Exiliados ambientales/ecológicos.

Sociología del ambiente.

- Niños, adolescentes y jóvenes migrantes.
- Las pandillas juveniles de migrantes.
- Las familias: acá y allá.
- Género y familia (eje transversal a todas las disciplinas)

Sociología de la familia.

- Cultura del deporte.
- Prácticas deportivas.
- Deporte y violencia de jóvenes migrantes.

Sociología del deporte.

Fuente. Valencia (2018), “Las ciencias sociales y el estudio del fenómeno migratorio”, En: Revista Discursos del 
Sur. UNMSM. 
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Asimismo, se estudió el enfoque integrado para el estudio de las migraciones 
(histórico, estructural, ideológico-estructural y de las redes sociales migratorias). 
También se analizaron las dimensiones y repercusiones sociales de la migración y 
la teoría de la complejidad. Por esta última, consideramos que es relevante tratar el 
fenómeno de la migración desde una perspectiva amplia que nos permita emplear 
las herramientas que nos ofrece el abordaje multidisciplinario para el estudio de la 
migración. Por esta razón, consideramos que la teoría de la complejidad: 

[…] nos ayuda a entender el problema de la migración por lo diverso y desordena-
do del desplazamiento de poblaciones, por el recorrido transitado, por el proceso 
de inserción en el lugar de destino migratorio, por el tiempo, por la etapa del 
establecimiento familiar o personal, y por los efectos socioculturales, económicos 
y políticos en los países de origen de los migrantes y en las ciudades de destino. 
(Valencia 2018: 233)

En torno a los movimientos migratorios globales, vamos a examinar los resultados 
estadísticos de las instituciones mundiales que se ocupan de medir los desplaza-
mientos, de la asistencia humanitaria y de influir a nivel político para se gestione 
el problema de la migración de acuerdo a las situaciones que se presenten. Así, en 
las siguientes páginas analizamos los datos de la Organización Internacional para 
las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) y de la Agencia de la ONU para los 
Refugiado (ACNUR). 

Según el informe Global Migration Indicators, 20184 (OIM, 2018), gráfico N° 
1, en el mundo existen 258 millones de migrantes internacionales, de los cuales 
150,3 millones son trabajadores; 124,8 millones son mujeres; 36,1 millones son 
niños; 25,4 millones son refugiados registrados y, 4,8 millones son estudiantes 
internacionales. Estos datos gruesos, nos indican que la mayor proporción de la 
población migrante en el mundo, tiene objetivos laborales, que, a su vez, nos indican 
que las personas migran por necesidad, lo cual está relacionado directamente con 
la búsqueda del refugio o protección de un Estado distinto al que deciden llegar 
y empezar una nueva vida. La referencia a la gran cantidad de niños, nos indica 
que la reagrupación familiar contemplada en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (Tratado Internacional de las Naciones Unidas, firmado en el año 1989) 
es el mecanismo legal empleado para reunir a los miembros de una familia —es-
pecialmente a los menores de edad— en la ciudad de destino, y que es parte de 
un proyecto migratorio familiar. 

4  Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf
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Con relación al protagonismo de la mujer migrante, podemos señalar que, 
si bien, este número es impactante, tenemos que ser conscientes que el género 
femenino es parte de los grupos de trabajadores, de los menores de edad, de los 
estudiantes y de los refugiados; en consecuencia, este número equivale al 48% (OIM, 
2018) de la población migrante de género femenino en el mundo que busca su 
bienestar personal y el de los suyos, que encuentra en la migración cierta estabilidad 
laboral y de mejora de sus condiciones de vida; aunque en perjuicio de las cuestio-
nes emocionales y, en muchos casos, de las relaciones familiares. No obstante, hay 
otros factores que también motivan el movimiento/desplazamiento de población.

Gráfico 1

Fuente. Global Migration Indicators 2018. Recuperado de: https://publications.
iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf

A la luz de los acontecimientos mundiales, es evidente que la organización 
política, económica y social de los países ha erosionado y como resultado —una 
de las alteraciones—, es el incremento de población migrante en el mundo. Por lo 
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tanto, surge un nuevo tipo de migración, que ya no es la civilizatoria, sino la actual, 
la que surge por la crisis. Es la población a la que se le ha presentado una serie de 
dificultades y que tiene que sortear para lograr estabilizarse en un mundo que le 
juega en contra, un mundo en crisis. Este mundo está revuelto, está caótico, como 
sostienen autores como George Balandier5 e Ilya Prigogine6. Ambos, plantean la 
teoría del caos, para dar cuenta del desorden social en el que vivimos. 

Balandier (1988: 9), en el libro El Desorden. La teoría del caos y las ciencias sociales, 
sostiene que “El caos proviene de tiempos muy lejanos…” y, hasta hoy, podemos 
darnos cuenta de los efectos perversos de ese caos. Con relación a la crisis, sostiene 
lo siguiente:

[…] la crisis es por una parte una detención de la marcha. A lo cual se une el 
problema de su percepción, de la toma de conciencia de lo que es “en sí” y de lo 
que es “para” un sujeto. Este no la capta inmediatamente (existe la crisis primero 
en estado latente); el sujeto la interpreta cuando se hace manifiesta. Por medio 
de “programas” y de imágenes que le son anteriores y están mal ajustados o sin 
ajustar directamente, variables según las condiciones y los intereses individuales. 
Se establece una relación dialéctica entre la crisis y la percepción de ella, que fun-
ciona primero en el sentido de un refuerzo, de un choque de interpretaciones y 
acciones, con efectos de retroacción. La crisis reemplaza en primer plano a las ideas, 
su fuerza y su debilidad, o más bien a las cosmologías sociales, según la fórmula de 
Johan Galtung. La conciencia de la crisis es parcialmente constitutiva de ésta. En 
una perspectiva clásica, la crisis es tomada en términos de disfuncionamiento, aún 
de patología; es la señal de que “algo no funciona”; es definida entonces como los 
síntomas y un diagnóstico, evaluados en su devenir por un pronóstico. Sociedad 
anómica, sociedad en shock, sociedad enferma, son algunas de las fórmulas que 
designan este estado crítico. En una perspectiva científica más actual, la crisis es 
relacionada con el movimiento, con la evolución disociada de la interpretación 
darwiniana. Es una obligación más evidente, más pesada, de realizar una recom-
binación del orden y del desorden, una buena utilización del “caos”. Impone la 
transformación de improbable en probable, el establecimiento de estructuras 
relativamente estables sobre una base inestable. Es la exasperación del modo de 
existencia de lo social, y no su enfermedad. (1988: 76-77)

Por su parte, Prigogine (2004), considerado como el padre de la “Teoría del Caos”, 
plantea también la idea de que el orden resulta del desorden. Sostiene que:

5 Balandier (antropólogo francés), impulsó la teoría del caos, a la que se le conoce como “caología” o cien-
cia del caos, la misma que consiste en que no es la desorganización solamente, de eso surge un orden.

6 Prigogine, (químico ruso) publicó las leyes del caos, el caos tiene leyes. Recibió el Premio Nobel de 
Química en el año 1977.
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Un título como Las leyes del caos puede parecer paradójico. ¿Hay leyes del caos? 
¿Acaso no es el caos, por definición, “imprevisible”? Veremos que no es así, sino que 
la noción de caos nos obliga a reconsiderar la noción de “leyes de la naturaleza”. En 
la perspectiva clásica, una ley de la naturaleza estaba asociada a una descripción 
determinista y reversible en el tiempo. Futuro y pasado desempeñaban en ella el 
mismo papel. La introducción del caos nos obliga a generalizar la noción de ley de 
la naturaleza y a introducir en ella los conceptos de probabilidad e irreversibilidad. 
Es un cambio radical, ya que desde esta perspectiva el caos nos obliga a considerar 
de nuevo nuestra descripción fundamental de la naturaleza. (Prigogine 2004:13)

Esta visión un tanto pesimista de la realidad de hace algunos años parecieran muy 
distantes —en el tiempo—, sin embargo, da cuenta de situaciones que hoy carac-
terizan a las sociedades. Todo está alterado, todo está revuelto, caos es la palabra 
para definir este momento en el mundo. 

Todos los ámbitos de la vida social están en desorden: el valor de la moneda es 
inestable, el acceso a los puestos de trabajo son mínimos y mal remunerados, existe 
la informalidad (trabajadores por aplicativos on line que no tienen seguridad laboral 
y que trabajan por largas horas, sin descanso), alza de los precios de combustibles 
(se elevan todos los precios de los productos, especialmente, los de primera nece-
sidad), niveles de corrupción –política- nunca antes conocidos (desconfianza en los 
partidos políticos y en la democracia), alteraciones impresionantes de temperatura 
del clima acompañado con eventos naturales destructivos y fatales (terremotos, 
maremotos, sismos de menor intensidad a cada momento, lluvias torrenciales, 
sequías, descongelamiento de grandes montañas de hielo, calentamiento de las 
aguas marinas, volcanes en erupción, tifones, huracanes y ciclones); es decir, los 
efectos del cambio climático, del calentamiento global. Todas estas situaciones nos 
muestran que existe una ineptitud en la gestión de los recursos y de la distribución 
de las riquezas y un desinterés por los problemas que afectan a la mayoría de los 
seres humanos. En consecuencia, vivimos en un período de caos generalizado, 
período al que Wallerstein llama, de bifurcación (2000).

Toda vez que, nuestro interés es conocer la relación de la crisis del sistema 
mundo con el fenómeno de la migración, tenemos que reconocer que esta rela-
ción se da en un contexto caótico. Ciertamente no podemos referirnos a un orden 
(anterior) y un desorden (actual), pero, el “orden” que existía se ha ido erosionando, 
y por lo tanto, aparece la posibilidad como la de migrar o desplazarse a otro lugar.

La población migrante en el mundo, a partir de la década de los años 70 (sería 
el punto de partida y de ruptura que planteamos al inicio de este trabajo), se po-
dría decir, que ha incrementado significativamente. Por tanto, se trataría de una 
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ruptura respecto a la migración anterior (norte sur), sobre todo del sur al norte. En 
el gráfico N° 2, se puede apreciar la evolución de la población migrante a partir del 
año 1964 al año 2015, en el que es evidente que, el incremento ha sido paulatino, 
pero de manera constante, hasta el punto de llegar a —casi— triplicarse desde 
que se tiene registro de los datos (puntos rojos). En consecuencia, el movimiento 
de personas por el mundo, es propio de su esencia humana, sin embargo, los des-
plazamientos masivos se deben a los eventos críticos por las que han atravesado 
y siguen atravesando las sociedades.

Gráfico 2. División de Población de las Naciones Unidas.
Trends in Total Migrant Stock: 2012

Fuente. Banco Mundial. Volúmenes de migrantes internacionales.

Los volúmenes7 de población en movimiento (información extraída —por el 
Banco Mundial— de la bases de datos oficiales de los países y reunidas por las Na-
ciones Unidas), se muestran en la tabla 2. En el año 1970 se registró una población 

7 Según información de la División de Población de las Naciones Unidas, el Banco Mundial elaboró gráficos sobre 
las poblaciones, específicamente, sobre la población migrante. En ellos, nos indican que, los volúmenes de 
personas se refieren a la cantidad de migrantes que se establecieron en lugares distintos al de su nacimiento, 
estos datos incluyen también a los que tienen calidad migratoria de refugiados. Las bases de datos que se em-
plearon para obtener esta información, se obtuvieron de los censos de población y de estimaciones realizadas 
en los países. Información dinámica, que permite elaborar tablas y gráficos está disponible en: https://datos.
bancomundial.org/indicator/SM.POP.TOTL?end=2015&start=1960&view=map&year=1979
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migrante de 78.381.866 millones de personas. En el año 1990 esta población casi 
se duplica, siendo de 152.269.004, pero hasta el año 2015 se incrementó en casi 91 
millones de personas. Al año 2018, el volumen de migrantes que residen en países 
distintos al de origen, ha alcanzado cantidades increíbles, supera los 258 millones 
de migrantes internacionales, y sabemos que la cifra sigue subiendo. Haciendo un 
cálculo entre los años 1970 y 2017, tenemos que la población migrante en el mundo 
se aumentó en 180 millones de personas. En términos porcentuales esto significa 
329% de incremento de la población migrante en el mundo. 

Tabla 2
Magnitud y evolución de la población migrante en el mundo, 1970-2015

Año Número de migrantes registrados

1970 78.381.866

1975 82.720.982

1980 93.716.870

1985 104.614.205

1990 152.269.004

1995 160.448.332

2000 172,278.883

2005 190.789.342

2010 221.233.194

2015 243.192.681

Fuente. Elaboración propia, en base a la información proporcionada por el Banco Mundial 
sobre los volúmenes de migrantes internacionales elaborada por las Naciones Unidas.

Entonces, de la información reunida en la tabla 2, se puede observar que; efecti-
vamente, existe una ruptura en cuanto a la magnitud de la población migrante en el 
mundo y que coincide con el momento que empieza o se desencadena la crisis del 
sistema mundo, que estamos estudiando. Ese corte tiene que ver con este período 
caótico que inicia en 1968, entonces surge la necesidad de explicar por qué. El gráfico 
2 y tabla 2, demuestran que el incremento es sostenido en cuanto al volumen de 
población migrante. En términos de regiones del mundo, en el gráfico 3, se puede 
observar que uno de los mayores porcentajes de desplazamiento de la población 
es del sur a norte (35% de población migrante). Contrariamente a la tendencia de 
población en movimiento “tradicional” del norte al sur, los volúmenes dan cuenta 
que hoy se ha revertido. Esta situación se debería al crecimiento de la crisis —a 
todo nivel— que caracteriza la sociedad contemporánea.



Revista de Sociología 29(2019):197-218  https://doi.org/10.15381/rsoc.v0i29.16979 
 

209

Crisis del sistema mundo y el fenómeno de la migraCión transnaCional “sur norte”

Gráfico 3. Origine et destination des migrations internationales (2015)

Fuente. Dr. José Luis Nava Yusef. Director del Departamento Científico de Alter Forum. Valladolid. España. 
Conferencia “Migraciones y salud global: retos y oportunidades”. Laayune, Marruecos, julio de 2019.

Entonces, se puede inferir que el movimiento/desplazamiento de población en 
el mundo, según región de destino, cambia el sentido de la migración, sobre todo 
la migración del sur al norte, esta situación se debería a los efectos perversos de la 
crisis raigal —a la alude Quijano— y que ha motivado y sigue motivando la migra-
ción de personas por el mundo, especialmente, las que se dirigen del sur al norte. 

Complementariamente, haciendo un análisis a la información estadística de 
movimientos migratorios, antes y después de la década de los años 90, la OIM 
presenta en el gráfico 4, la evolución del movimiento migratorio mundial a partir 
del año 1990 hasta el año 2015, se puede apreciar que, si bien la migración se ha 
incrementado en cuanto a su magnitud, en términos porcentuales se mantiene. 
Esta información reafirma el análisis anterior, pero se trata de datos más actuales 
y por un período más corto, donde además, se muestra la variación de porcentajes 
de migrantes internacionales de un país a otro. Se observa especialmente, la inmi-
gración extranjera del Sur hacia al Norte, lo cual nos indica la masiva migración de 
los ciudadanos latinoamericanos hacia los países más desarrollados, especialmente 
hacia el Norte.

Según la información de la OIM (2018), en el gráfico 5, sobre el número de 
emigrantes y de inmigrantes internacionales en el año 2017, se puede apreciar 
a los continentes emisores de emigrantes y los países receptores de inmigrantes 
extranjeros. En color fucsia, está relacionado con los lugares de destino migratorio, 
mientras que el color anaranjado, muestra a las zonas de origen de inmigrantes. 
Entonces, de acuerdo a la descripción, por regiones, en la migración sur norte, el 
continente sudamericano ha emitido al mundo 39 millones de migrantes; esta po-
blación reside, principalmente, en Norteamérica y Europa. Estados Unidos concentra 
a 58 millones de migrantes de todo el mundo, mientras que Europa concentra a 
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64 millones de personas. En líneas generales, según la misma fuente, el promedio 
de edad de los migrantes es 39 años (Población Económicamente Activa), el 14% 
tiene una migración de 20 años de antigüedad y el 48% es de género femenino. 
Al año 2017, la población migrante en el mundo es de 258 millones de personas.

Gráfico 5. Cantidad de migrantes internacionales en 2017

Fuente. Global Migration Indicators 2018. Recuperado de: https://publications.
iom.int/system/files/pdf/global_migration_indicators_2018.pdf

Gráfico 4. Evolución de la población migrante en el mundo. 1990-2015

Fuente. OIM, 2018.
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En el gráfico 6, sobre los desplazados forzados, se puede observar a los países 
donde los inmigrantes extranjeros han solicitado asilo, siendo Estados Unidos el 
que tiene mayor número de solicitudes de asilo o de refugio. Estas solicitudes se 
pueden tramitar si es que el migrante acredita que su vida está en peligro, sufre 
de persecución por sus ideas políticas o religiosas; es decir, de acuerdo a las leyes 
internacionales, tiene temor fundado. 

 
Gráfico 6. Desplazados forzados, 2018.

Fuente. ACNUR, 2018. Disponible en: https://www.acnur.org/stats/globaltrends/
5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html

A nivel latinoamericano, es desplazamiento de ciudadanos venezolanos y co-
lombianos han tomado —casi— desprevenidas a las autoridades, especialmente 
es el caso del Perú. Según el gráfico 7, el movimiento migratorio de los ciudadanos 
venezolanos en el Perú ha ido variando desde el año 2016 hasta el año 2019, así, 
por ejemplo, durante el mes de junio la migración neta ha sido: ingresaron al país 
88,114 personas y salieron 43,385; en el mes de julio ingresaron 18,94 y salieron 
15,129 venezolanos. 

Gráfico 7. Perú: movimiento migratorio de ciudadanos venezolanos

Fuente: recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/venezolanos-peru-migracion-
refugiados-venezuela-peru-90-julio-noticia-ecpm-664639
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En el caso de las solicitudes de refugio presentadas en el Perú, según informa-
ción de la ACNUR (2018), entre el año 2014 y 2018, se presentaron 346,500 solicitu-
des de refugio, de ellos 133,400 han sido aprobadas y corresponde, principalmente, 
a ciudadanos venezolanos.

 Para la ACNUR, los porcentajes de solicitudes de refugio han sido sobreesti-
mados debido a la gran ola de migrantes de nacionalidad venezolana refugiada, 
que, bajo su mandato, se ha duplicado desde el año 2012. En el gráfico 8, sobre los 
principales flujos de nuevos refugiados y solicitantes de asilo, al año 2018, se puede 
apreciar que el Perú el país que recibió mayor cantidad de solicitudes, llegando a 
140 mil, pero solo han sido aceptadas solo 410 y corresponden a ciudadanos de 
diversas nacionalidades que residen en el Perú. (Ver gráfico 9)

Gráfico 8. Principales flujos de nuevos refugiados y solicitantes de asilo, 2018

Fuente. ACNUR, Reporte de Tendencias Globales 2018. https://www.acnur.org/
stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento-forzado-en-2018.html

Gráfico 9. Solicitudes de refugio. Todas las nacionalidades

Fuente: recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/venezolanos-peru-
migracion-refugiados-venezuela-peru-90-julio-noticia-ecpm-664639
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A nivel mundial, la mayor proporción de refugiados es de niños en edad escolar 
quienes son hijos de padres migrantes que han huido de sus lugares de origen por 
temor (fundado). Según la ACNUR, al año 2018, un total de 2,9 millones de niños 
refugiados viven en cinco países. (Ver gráfico 10)

Gráfico 10. Niños refugiados en el mundo

Fuente: ACNUR, 2018.

Antes de culminar este análisis, nos parece importante plantear la idea des-
pués de la crisis qué. En el libro de Alain Touraine Después de la crisis (2013), 
plantea varias ideas en torno a los efectos de la crisis económica y cómo esta es 
estudiada por los sociólogos. En términos generales, el autor se refiere a la crisis 
como un factor que acelera la separación del sistema económico de los afec-
tados, ellos se vuelven “…desempleados, excluidos o ahorradores arruinados, 
incapaces de reaccionar políticamente…” (Touraine 2013: 12); esta situación da 
lugar al silencio social, por parte de las víctimas de la crisis. El silencio social se 
refiere a aquellos políticos que se encuentran al margen de la realidad, que no 
hacen nada o no toman decisiones en favor de los otros. Frente a esta situación, 
están surgiendo movimientos de personas que están inspirados, ya no tanto por 
cuestiones sociales —dice Touraine—, sino por las cuestiones éticas y morales, 
donde se respeten los derechos humanos. 
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En consecuencia, el autor plantea un cambio social. Este cambio social pasa 
por la necesidad de mirarnos unos a otros, por preocuparnos por la situación de 
los otros y que las decisiones en torno a los otros se ajusten a las necesidades, pero 
también a las realidades, que son muy complejas y que nos recuerda que —según 
Wallerstein—, aún nos encontramos en una etapa de crisis transitoria.

Consideraciones finales

La relación entre la crisis del sistema mundo y el fenómeno de la migración es 
evidente. Pero, comprender las causas y los efectos en la población constituyen 
un reto. Este reto consiste en determinar las razones del porqué de la crisis, esta 
crisis que en términos de Quijano, es raigal. Uno de estos efectos es el fenómeno 
de la migración transnacional. Justamente, esta relación es la que hemos estudiado 
en el presente trabajo y hemos logrado llegar a algunas consideraciones finales, 
que, sin duda, constituyen elementos teóricos para seguir trabajando. Así, esta-
mos en condiciones de señalar que, la crisis del mundo se ha expandido a todos 
los niveles de la vida: al ámbito político, económico, cultural y social. Wallerstein, 
plantea, que la crisis tiene que ver no sólo con la economía mundo capitalista, 
sino con los problemas de la naturaleza, Pero, tal vez, su mayor pronóstico haya 
sido que el fin del actual sistema mundo capitalista, que estamos en una etapa de 
transición y que es incierto el futuro. Esta alerta de dimensiones globales es para 
llamar la atención sobre la necesidad de construir una sociedad más justa, donde el 
capitalismo ya no siga dominando al mundo, lo más importante son las personas. 
Estas personas viven (sobreviven) en un mundo polarizado: incluidos y excluidos. 
Por su parte, Quijano, plantea que los problemas tienen como origen el patrón de 
poder a partir de la colonia; por eso él plantea la idea de la colonialidad del poder, 
aunque más tarde plantea la idea de la necesidad de la descolonialidad de poder. 
Estos grandes pensadores, nos evidencian que es hora de involucrarnos todos en 
los temas de nuestro entorno. Lo más cercano a cada uno es nuestro ambiente, a 
partir de allí, podemos ir resolviendo los problemas, cuya raíz está en la moral, en 
la conducta ética. Pero, no solo se trata de buenas prácticas individuales, sino más 
bien, de acciones a nivel macro, por ejemplo, acciones de gestores de las grandes 
corporaciones; por eso es necesario poner en práctica la responsabilidad social, 
especialmente en las empresas.

Entonces, a la luz de todo lo examinado, consideramos que el orden geopolítico 
sigue erosionado, obliga a los gobernantes de los países que se relacionen entre 
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sí debido a que los movimientos migratorios se han incrementado, las personas 
se conectan allá y acá, y da lugar a un nuevo tipo de migración, que ya no es civi-
lizatoria, sino que es una migración que huye, que busca refugio y busca nuevas 
maneras de vivir mejor en una sociedad que no es la suya, pero en la que desea 
aportar y a la que desea incorporarse (necesidad de integrarse e involucrarse). Pero, 
el mundo está revuelto, está caótico. En este estado de desorden, las personas de-
ciden abandonar todo y desplazarse hasta lograr establecerse de manera definitiva 
(algunas personas demoran —se desplazan de un lugar a otro— en establecerse 
en los lugares de destino migratorio). 

 Según lo analizado en el presente trabajo, el incremento de la población 
migrante en el mundo, desde la década de los años 70 hasta el año 2018, se ha 
triplicado. De esta manera, consideramos que las características de los movimientos 
migratorios son diversas. Así, podemos señalar que existe una ruptura respecto 
a la migración anterior (norte al sur), sobre todo del sur al norte. Entonces, esta 
información da cuenta que el sistema —tal como funciona- ya no puede seguir 
reproduciéndose. La idea de un sistema —que supone un orden- es la articulación 
de diversos aspectos de la vida social, que tienen un origen, es decir, el sistema es 
histórico. Para Quijano, la crisis comienza en el año 1492; a partir de entonces, ese 
sistema se consolida hasta, prácticamente, incorporar a todo el planeta, ya no es 
como si fuera un mundo. Por ejemplo, en el período del Tawantinsuyo se creía que 
ese era el mundo y que el Cusco era el ombligo, pero ahora no es así, el mundo se 
ha integrado completamente, se ha globalizado y ha generado la conectividad, las 
personas viven en permanente conectividad, entre el allá y acá.

 Touraine sostiene que la crisis surge por los problemas planteados por la econo-
mía e intentan ser resueltos por los economistas; la crisis transforma a las personas 
víctimas en desempleados, excluidos o ahorradores arruinados. Toda vez que, el 
sistema mundo, ese patrón de poder ha entrado en crisis, ya no se puede reproducir 
y se ha entrado en una etapa de transición; es decir, entre los años 1968 y 1972, 
período en el cual —según Quijano—, se desencadena la crisis del capitalismo, la 
crisis del estado-nación, la crisis de las relaciones de género, la crisis de la cultura y 
la crisis de la naturaleza, Este período se extiende hasta el momento, sin tener un 
panorama claro, la salida es incierta aún. 

 Finalmente, consideramos que la crisis del sistema mundo –generalizado-, 
hoy, motiva la migración transnacional de ciudadanos.
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