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La “crisis” de los inmigrantes y refugiados 
en Europa: ¿una crisis de gobernanza?

José Santiago González Iñiguez1

Resumen
El objetivo de este trabajo es cuestionar desde aproximaciones críticas y 
decoloniales la gestión y la gobernanza de la “crisis” de los inmigrantes y 
refugiados en Europa. En particular, la explicación de que esta “crisis” es 
una crisis de gobernanza. Contextualizo esta emergencia humanitaria desde 
una comprensión inter y transdisciplinaria en la que, de entrada, presento 
un diagnóstico aproximado de la misma, en el que incorporo los datos ac-
tualizados de la Organización Internacional para las Migraciones (oim), el 
organismo de las Naciones Unidas para la Migración y de la red europea 
Unidos por la Acción Intercultural contra el nacionalismo, el racismo, el fas-
cismo y en apoyo de inmigrantes y refugiados, así como las reflexiones que 
considero pertinentes, generadas desde el campo de la Filosofía y la Sociolo-
gía. A continuación, hago una revisión inicial que abarca varias disciplinas 
académicas sobre la gestión y la gobernanza de la “crisis” de los inmigrantes 
y refugiados en Europa. Finalmente, presento un conjunto de análisis sobre 
los escenarios de futuro alternativos posibles y probables de la Unión Euro-
pea con relación a sus políticas migratorias para 2030 desde el campo de la 
prospectiva estratégica y del campo de los estudios de los futuros, aunque no 
me circunscribo a esta problemática. Concluyo la presentación de mi trabajo 
reconociendo que en Europa se está dando esta emergencia humanitaria y 
que muy posiblemente esta se ha construyendo por la “implementación” de 
una gobernanza necropolítica, en la que la violación de los derechos huma-
nos de los inmigrantes y refugiados en Europa y los datos, aproximados, 
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sobre las muertes, y desapariciones son tan solo las partes más visibles de 
este problema complejo y perverso. 
Palabras clave: migración, crisis, Unión Europea, refugiados

The “crisis” of immigrants and refugees in Europe:  
a crisis of governance?

Abstract
The target of this work is to question from critical and decolonial approxima-
tions the management and governance of the immigrant and refugees “cri-
sis” in Europe. Specially, the explanation that this “crisis” is a governance 
crisis. I contextualize this humanitarian emergency from an inter and trans-
disciplinary understanding on which I present an approximated diagnose of 
it with updated data from the International Migration Organization (imo), 
the United Nations organism for migration and from the European network 
united for Intercultural Action against nationalism, racism, fascism, and to 
support immigrants and refugees in Europe. Finally, I show a set of analysis 
about possible and probable alternative scenarios in the future on the EU on 
its 2030 immigration policies from a strategical prospective and future stu-
dies fields, but I don’t circumscribe on this issue. I conclude this presentation 
recognizing that Europe has a humanitarian emergency and possibly this 
was built by the “implementation” of a necropolitical governance and shows 
that the violation of immigrants and refugees human rights in Europe, and 
the data about deaths and disappearing are just the visible section of this 
complex and pervert issue.
Keywords: immigration, crisis, European Union, refugees.

En este trabajo analizo la gestión y la gobernanza de la Unión Europea 
de la mal llamada “crisis”, de la tragedia humanitaria, de los inmi-
grantes y refugiados. Justificación: abrir el horizonte de las posibles 
explicaciones alternativas a de la explicación de que nos sugieren, en-
tre otros, José Antonio Sanahuja de que “la crisis de los refugiados de-
bería ser vista ante todo como una crisis de gobernanza de la ue” (Sa-
nahuja, 2015:72). El período que comprendo va del año 2013 al 2017. 
Los objetivos que me propongo alcanzar con la realización de esta in-
vestigación son: 1) Advertir la magnitud de esta tragedia humanitaria; 
2) Revelar cómo ha sido la gestión y la gobernanza de los gobiernos 
europeos e instituciones de la Unión Europea de la mal llamada “cri-
sis” de refugiados en el período arriba señalado; y 3) Proponer los es-
bozos de los escenarios de futuro alternativos posibles y probables de 
la Unión Europea en relación a sus políticas de migración para 2030. 
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Los resultados que presento en esta ponencia son un avance de una 
investigación en curso.

Las preguntas de investigación que me planteo son: 
1.  ¿Cuál es la gravedad y/o magnitud de la mal llamada “crisis”, 

de la tragedia humanitaria, de los inmigrantes y refugiados en la 
Unión Europea?;

2.  ¿Es la actual “crisis” migratoria europea una crisis de la gestión 
y la gobernanza de los gobiernos europeos e instituciones de la 
Unión Europea?; y

3.  ¿Cuáles pudieren ser los escenarios de futuro alternativos posibles 
y probables de la Unión Europea en relación a sus políticas migra-
torias para 2030? 

La crisis humanitaria de los inmigrantes y los refugiados en Europa

En primer lugar, presento un diagnóstico aproximado y/o prelimi-
nar sobre la gravedad y/o magnitud de la mal llamada “crisis”, de 
la tragedia humanitaria, de los inmigrantes y refugiados en la Unión 
Europea, con base en datos actualizados y publicados al 22 de No-
viembre de 2017 en el sitio web Flujos Migratorios en Europa (Migration 
Flows-Europe) (http://migration.iom.int/europe/) de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (oim), el organismo de las 
Naciones Unidas para la Migración, consultado el 27 de noviembre 
de 2017, en el que se comunica que 171, 536 personas migrantes y/o 
refugiadas han llegado a Europa, por el mar mediterráneo en 2017: 
161, 010; y por tierra, 10,516; y que han muerto o desaparecido 2,993. 
En el año 2016 arribaron a Europa 387, 895 personas migrantes y/o 
refugiadas, y murieron o desaparecieron 5,146. A los anteriores datos 
estimativos habría que agregar la de al menos 10 mil niños refugia-
dos no acompañados que han desaparecido luego de llegar a Europa 
de acuerdo con la Europol (la agencia de la Unión Europea en ma-
teria policíal) (https://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/
fears-for-missing-child-refugees) (Acceso 22 de noviembre de 2017), 
y la lista de 33,305 refugiados muertos publicada por la red europea 
Unidos por la Acción Intercultural contra el nacionalismo, el racismo, 
el fascismo, y en apoyo de inmigrantes y refugiados (http://uniteda-
gainstrefugeedeaths.eu/). Este diagnóstico coincide con las siguientes 
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aseveraciones de Javier De Lucas, por un lado“…el Mediterráneo [es] 
la frontera más peligrosa del planeta y […] hace de ese Mare Nostrum 
un cementerio” (De Lucas, 2016a: 85).

Y, que la ue está en guerra contra los inmigrantes y los refugiados 
(De Lucas, 2016a: 109). 

Ante este diagnóstico aproximado y/o preliminar, considero que 
mi decisión de investigar la problemática de los inmigrantes y los re-
fugiados en Europa, es de acuerdo con la reflexión de Emmanuel Lévi-
nas sobre la ética de la alteridad, una responsabilidad ética intransferi-
ble para con el prójimo, es “…una no indiferencia ante el otro” (Lévi-
nas, 1997:156), ya que: “nunca estoy libre de obligaciones respecto del 
otro” (Lévinas, 1997:58), que va más allá de la ética de investigación 
que nos invita a respetar el anonimato de los sujetos participantes en 
la investigación, del consentimiento informado, y de la confidenciali-
dad de los datos. Asimismo, Gabriel Bello Reguera (2011) al reflexio-
nar desde el aporte de Emmanuel Lévinas sobre la responsabilidad 
asimétrica con los emigrantes asevera que:

Según la ética de la alteridad levinasiana, cuando el otro aparece ante nosotros 
somos afectados por su rostro irremediablemente, antes de que podamos poner 
en juego cualquier actitud. Los emigrantes están aquí, antes de que podamos 
elaborar nuestras estrategias de reacción y respuesta. Una vez aquí, en nuestro 
espacio visual (que los medios convierten en “espacio visual a distancia”) no po-
demos evitar ser interpelados por ellos. Su presencia interpelante abre un espacio 
moral entre ellos y nosotros, y nos coloca en posición de tener que responderles 
o darles una respuesta; en posición de responsabilidad […] que se puede caracte-
rizar por algunos rasgos. 1) Es una responsabilidad inevitable, como la interpela-
ción a la que responde; no podemos eludirla; no dar ninguna respuesta es ya una 
forma de responder: con la huida, la indiferencia y el desprecio, una respuesta 
autoengañosa que se disimula como tal. 2) Es una responsabilidad asimétrica […]; 
ellos nos interpelan desde su vulnerabilidad integral, a nosotros que estamos en 
situación de comodidad igualmente integral. Nosotros podemos responderles de 
formas que ellos no pueden devolvernos, ya sea en sentido negativo o positivo; 
les podemos detener y expulsar, o les podemos acoger, cosas que ellos no pueden 
hacer con nosotros. 3) Es una responsabilidad ilimitada tanto, al menos, como la 
deuda histórica (económica, política y moral) de Europa y los europeos con Áfri-
ca y los africanos; una deuda incuantificable como lo que Europa se llevó de allí 
mediante la violencia colonialista (Bello Reguera, 2011:79-80).

En consecuencia, al tomar la decisión de investigar la emergencia mi-
gratoria de los millares de personas inmigrantes y refugiadas que tra-



 InterNaciones. Año 5, núm. 15, septiembre-diciembre 2018 • 207 

La “crisis” de los inmigrantes y refugiados en Europa: ¿una crisis de gobernanza?

tan de llegar a la Unión Europea huyendo de los conflictos armados, 
la pobreza extrema, el hambre, y de la persecución en sus países de 
origen; que en sus periplos están expuestas a todo un conjunto de ries-
gos que van desde la desaparición, el secuestro y la muerte; opto por 
visibilizarlos como parte de mi respuesta asimétrica. Esto en razón a 
que estamos afrontando, de acuerdo con Zygmunt Bauman, el desafío 
ético de la globalización, mismo que explica en los siguientes térmi-
nos: “un mundo global es un lugar en el que, por una vez, el desiderá-
tum de la responsabilidad moral y los intereses de la supervivencia coinciden 
y se funden. La globalización es, entre otras cosas (y, quizás, más que 
ninguna), un desafío ético [cursivas añadidas]” (Bauman, 2007:28). 

Zygmunt Bauman complementa su argumentación sobre el desa-
fío ético de la globalización aseverando que:

Cada vez que los seres humanos sufren indignidad, miseria o dolor, no podemos 
estar seguros de nuestra inocencia moral. No podemos declarar que no lo sabía-
mos, ni estar ciertos de que no hay nada que cambiar en nuestra conducta para 
evitar o por lo menos aliviar la suerte de los que sufren. Puede que individual-
mente seamos impotentes, pero podríamos hacer algo unidos, ya que la fraterni-
dad está hecha de y por los individuos.” (Bauman, 2001:6).

Además, por lo que respecta a la problemática de los refugiados Zyg-
munt Bauman (2015a) nos ofrece el siguiente diagnóstico, mismo que 
considero clave para tratar de comprender esta problemática: 

...los refugiados, residuos humanos de la zona fronteriza global, son ‘la encarna-
ción de los forasteros’, los forasteros absolutos, forasteros en todas partes y fuera 
de lugar en todas partes salvo en lugares que están ellos mismos fuera de lugar: 
‘los lugares de ninguna parte’ que no aparecen en ninguno de los mapas usados 
en sus viajes por los seres humanos normales y corrientes. Una vez fuera, indefi-
nidamente fuera, el único artilugio necesario para hacer que se mantenga para siempre 
el ‘carácter indefinido’ del fuera de lugar es un cercado seguro con torres de vigilancia” 
[cursivas agregadas] (Bauman, 2015a:106).

Luego, Zygmunt Bauman (2008) nos advierte que: 

Cientos de miles de personas son expulsadas [cursivas añadidas] de sus hogares, 
asesinadas o forzadas a huir más allá de las fronteras de sus países de origen para 
salvar la vida. Es posible que la única industria pujante en los territorios de los 
miembros tardíos del club de la modernidad (ingeniosa y, con frecuencia, enga-
ñosamente denominados ‘países en vías de desarrollo’) sea la producción en masa 
de refugiados (Bauman, 2008:27-28).
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Y, que:

Los refugiados son el ‘residuo humano’ personificado: sin ninguna función ‘útil’ 
que desempeñar en el país al que llegan temporalmente, y sin intención ni posi-
bilidad realista de ser asimilados e incorporados al nuevo elemento social. Desde 
su lugar actual –el vertedero- no hay camino hacia adelante ni de retorno, a me-
nos que sea un camino que los conduzca a lugares aún más remotos […] Que la 
distancia sea suficiente como para evitar que los efluvios envenenados

de la descomposición social alcance los lugares habitados por los nativos es 
el criterio principal por el que se rige la selección del emplazamiento de los cam-
pamentos permanentemente temporales de los refugiados (Bauman, 2008:39-40).

En una línea de reflexión coincidente con la de Zygmunt Bauman 
(2008, 2015a), Saskia Sassen (2015; 2016) plantea que “en nuestra eco-
nomía global enfrentamos un problema formidable: el surgimiento de 
nuevas lógicas de expulsión” (Sassen, 2015: 11). Saskia Sassen (2016) 
explica que usa:

…el término ‘expulsión’ para describir una diversidad de condiciones. Ellas in-
cluyen el creciente número de personas en pobreza extrema, de los desplazados 
en países pobres almacenados en campos de refugiados formales e informales, 
de los minoritarizados y perseguidos en los países ricos que son depositados en 
prisiones, de los trabajadores cuyos cuerpos son destruidos en el trabajo, e inuti-
lizados a muy temprana edad, de poblaciones sanas excedentes amontonadas 
en guetos y tugurios. Pero también incluyo el hecho de que partes de la biosfera 
están siendo expulsadas de sus espacios de vida – e insisto en que el lenguaje 
domesticado del cambio climático no captura el hecho a nivel de suelo, de las 
amplias extensiones de tierra y agua muertas (Sassen, 2016:89).

Como veremos en el siguiente apartado de este trabajo, las reflexiones 
de Zygmunt Bauman (2008; 2015a), y Saskia Sassen (2015; 2016) sobre 
las nuevas lógicas de expulsión, en el caso de los inmigrantes, y los 
refugiados, constituyen aportaciones complementarias con las que nos 
proponen Martin Geiger (2013), y Antoine Pécoud (2013), nos estamos 
refiriendo a un nuevo tipo de gobernabilidad de la migración: discipli-
nar la movilidad transnacional de las personas, en la que las nuevas pa-
labras clave son la gestión o la gobernanza globales de la inmigración. 
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La gestión y la gobernanza de la “crisis” de los inmigrantes  
y refugiados en Europa 

En primer lugar, destaco que en nuestro análisis de la gestión y la 
gobernanza de la “crisis” migratoria europea, uno de los antecedentes 
clave es la reflexión de Boaventura de Sousa Santos sobre la globali-
zación y la gobernanza neoliberal, en la que ya anticipa que: “…desde 
mediados de los años noventa, la gobernanza se ha convertido en la 
matriz política de la globalización neoliberal” (de Santos, 2007: 33). En 
una línea de pensamiento cercana a la de Boaventura de Sousa Santos, 
Wendy Brown, señala que: “…la gobernanza se ha convertido en la 
forma administrativa primaria del neoliberalismo, la modalidad po-
lítica a través de la cual crea ambientes, estructura las restricciones y 
los incentivos y, por consiguiente, conduce al sujeto. El neoliberalismo 
contemporáneo es impensable sin la gobernanza” (Brown, 2015:162). 
Wendy Brown resume su razonamiento sobre la gobernanza neolibe-
ral en los siguientes términos: “…la gobernanza disemina una episte-
mología, una ontología y un conjunto de prácticas que despolitizan” 
(Brown, 2015:174); y. nos advierte de un fenómeno léxico revelador la: 

‘Gobernanza’ suele intercambiarse tanto con ‘gobierno’ como con ‘gestión’ a lo lar-
go de una amplia gama de instituciones: políticas, económicas, educativas, con fi-
nes de lucro, sin ellos, en las industrias de los servicios y la producción. Su carácter 
intercambiable y su promiscuidad sugieren que la gobernanza incluye y señala una 
fusión importante de las prácticas políticas con las de negocios, tanto en el nivel 
administrativo, como en el de provisión de bienes y servicios (Brown, 2015:164). 

En lo concerniente a la “aplicación”, parafraseando tanto a Boaventu-
ra de Sousa Santos como a Wendy Brown, de esta la matriz política, 
y forma administrativa primaria del neoliberalismo, al contexto, y a 
la problemática de la migración, de acuerdo con Martin Geiger, nos 
estamos refiriendo a una forma de gobierno nueva, indirecta, sutil, y 
con frecuencia, casi invisible, y a un nuevo discurso global: disciplinar 
(la gestión de la migración) la movilidad transnacional de las personas 
(Geiger, 2013). Al respecto, Antoine Pécoud asevera que:

Disciplinar la movilidad humana depende de un rango de métodos, que varían 
desde la coerción a la protección y la persuasión. Muy importante, esos métodos 
no necesariamente se oponen unos a otros, ni siempre se despliegan en una con-
vergencia perfecta. Diferentes estrategias, técnicas y herramientas coexisten e inte-
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raccionan. Por tanto, disciplinar va más allá de oposiciones engañosas que tienden 
a caracterizar los debates académicos y políticos contemporáneos (Pécoud, 2013: 2).

Por lo que respecta a la gestión y la gobernanza de los gobiernos eu-
ropeos e instituciones de la Unión Europea de la “crisis” humanitaria 
de los refugiados, esta ha estado caracterizada por un proceso de adia-
forización global, esto es, de indiferencia moral, que entendemos con 
Zygmunt Bauman (2015b) como los:

...estratagemas para situar, a propósito o por defecto, ciertos actos y/o actos omi-
tidos respecto a ciertas categorías de seres humanos fuera del eje moral-inmoral, 
es decir, fuera del ‘universo de las obligaciones morales’ y al margen del ámbito 
de los fenómenos sujetos a evaluación moral; estratagemas para declarar esos 
actos o esa inacción, de una forma implícita  o  explícita, como ‘moralmente neu-
tros’ y evitar que las opciones entre ellos se sometan a un juicio ético, lo que 
significa eludir el oprobio moral…(Bauman, 2015b:57).    

La gestión y la gobernanza de la Unión Europea de la crisis humanitaria 
de los refugiados se dan en el contexto de un déficit real de solidaridad“(De 
Lucas, 2016a:30), esto es, de una masiva e inaceptable falta de solidari-
dad, un valor Europeo clave, hacia los refugiados (Lunacek, 2017: v-vi) 
y, de una extremadamente restrictiva comprensión de lo que implica el 
concepto de los derechos fundamentales (Pye, 2017). Por tanto, de “...
una crisis institucional europea, una crisis de principios y valores, una 
crisis del proyecto político de la ue“(De Lucas, 2016b:98). 

La gestión y la gobernanza que han estado aplicado los gobiernos 
europeos e instituciones de la Unión Europea para hacer frente a esta 
“crisis” a partir del año 2013, ha estado caracterizada según Javier De 
Lucas por el estado de excepción permanente para los migrantes, en 
el que “…el Derecho de migración se convierte en regla la excepción, con-
traviniendo principios básicos del Estado de Derecho (De Lucas, 2016b:95). 

En este mismo sentido, Thom Davies, Arshad Isakjee y Surindar 
Dhesi (2017) realizaron una investigación en el campo de refugiados de 
Calais, la Jungla de Calais, antes del desalojo (Francia), con su muro de 
la vergüenza, en la que desde una reflexión que relaciona la bio/necro-
política y la violencia estructural, concluyen que la brutalidad necropo-
lítica concretada como inacción violenta, es ejercida como un medio de 
control, coerción y poder, en la mala gestión de los refugiados en Eu-
ropa (Davies, Isakjee, y Dhesi, 2017). Desde una línea de reflexión aná-
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loga, Kirstine Nordentoft y Vera Wriedt (2015) mapean la construcción 
de espacios fronterizos en la Unión Europea, como espacios militari-
zados y securitizados, esto es, como zonas necropolíticas de excepción 
fluctuantes, en los que se da un complejo entrelazamiento de técnicas 
de vigilancia (aviones, drones, cámaras de vigilancia, satélites), alam-
brados, cercos, muros, vallas, y centros de detención (Bossong y Carra-
pico, 2016; Bartoszewicz, 2017; Nordentoft y Wriedt, 2017).

Consiguientemente, estamos ante un proceso de militarización de 
la migración en la ue que data del año 1990 (Carter y Merrill, 2007), pa-
sando por las operaciones militares eunavfor-med, Sofía y Tritón (De 
Lucas, 2016a; Roberts, 2018), y el crecimiento de lo que Ruben Anders-
son (2016) denomina como la industria de la ilegalidad (Andersson, 2016). 
Al respecto, este mismo autor plantea el siguiente cuestionamiento: 
“¿cómo puede la ‘industria de la ilegalidadꞌ seguir creciendo a pesar de 
sus evidentes fracasos?”(Andersson, 2016:1066); que concluye en los si-
guientes términos: “...la resultante de las iniciativas de seguridad es que 
las mismas no han ‘solucionado’ el problema en las fronteras. Al contra-
rio, más controles en una área han generado el efecto de un desplaza-
miento hacia cruces fronterizos más riesgosos” (Andersson, 2016:1062). 
Es por eso que la militarización de la migración ha implicado, de acuer-
do con Vicki Squire, la gobernanza de la migración mediante la muerte 
“…que supone la negación de la culpabilidad mediante acciones anti 
contrabando y retornos, que culpabilizan a las redes criminales, si no a 
los mismos migrantes de su muertes (Squire, 2017: 521). 

Los escenarios de futuro alternativos posibles y probables de la 
Unión Europea en relación a sus políticas migratorias para 2030

Considero que el debate sobre “Los escenarios para el futuro de la 
Unión Europea” presupone su contextualización por un lado, desde 
el campo de la prospectiva estratégica o de los estudios de los futuros, 
(Decouflé, 1974; Godet, 1994; Slaughter, 1996; Godet, 2006; Marien, 
2010; Sardar, 2010a; Giaoutzi y Sapio, 2013; Alonso Concheiro, 2015; 
Alonso Concheiro, 2016; Poli, 2017); enfocándonos en nuestro caso en 
los estudios sobre los futuros de la migración (Ambrosetti & Paparus-
so, 2013; Duwicquet, Mouhoud y Oudinet, 2014; Nijenhuis y Leung, 
2017; Phillips, 2018); y desde la discusión que ha generado la publi-
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cación del Libro Blanco Sobre el Futuro de Europa (Comisión Europea, 
2017) (Aldecoa, 2017; Charveriat y Farmer, 2017; Chomicz, 2017; Cons-
tant y Zimmermann, 2017; Crowe, 2017; de Molina, 2017; De Witte, 
2017; Kiss, 2017; Sotillo Lorenzo, 2017; Pech y Scheppele, 2017; Smith 
y Gebhard, 2017; Sykes y Schulze Bäing, 2017; Umiński, 2017; Upad-
hyay, 2017; Welfens, 2017). Pero, también reconozco que es necesario 
abordar las diferentes problemáticas de la Unión Europea, desde la 
articulación de los aportes de las diversas disciplinas científicas y, de 
las artes y las humanidades: el derecho internacional, la sociología, la 
geopolítica, las relaciones internacionales, la economía, la filosofía, el 
cine, la música, las letras (las literaturas del exilio, de los desplazados 
y refugiados) y, en la discusión sobre la gestión y la gobernanza de 
las personas refugiadas e inmigrantes, como ya lo consideramos en la 
sección anterior, por parte de las organizaciones internacionales para 
las migraciones como la Agencia de la onu para los refugiados: el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), 
la Organización Internacional para las Migraciones (iom) y, en el caso 
de la Unión Europea, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas (Frontex) y el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(Eurosur). Máxime que muy difícilmente podemos desvincular las im-
plicaciones y/o repercusiones que tienen entre sí las diversas proble-
máticas de la Unión Europea, valga como ejemplo de esto, la campaña 
a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, 
centrada casi de manera exclusiva en el tema de la crisis migratoria y 
el desastre humanitario que representa (Glencross, 2016; Kobelinsky y 
Le Courant, 2017; Martínez de Murguía, 2017; Theodore, Theodore y 
Syrrakos, 2017; y Phillips, 2018).

En este debate incorporo, en congruencia con la afirmación arriba 
señalada sobre la articulación de los saberes, la reflexión de Ziauddin 
Sardar sobre lo que él denomina como tiempos posnormales, mismos 
que comprende como un período de transición caracterizado por la 
complejidad, el caos y las contradicciones; las fuerzas que los están 
configurando e impulsando (Sardar, 2010:436). Al respecto, Ziauddin 
Sardar precisa que:

La combinación de la ignorancia y la incertidumbre, además de una tendencia a 
la conducta caótica, análisis contradictorios, y las cuestiones complejas de la segu-
ridad y los riesgos ―todo esto significa que nuestras opciones actuales de seguir 
actuando como hasta ahora, son peligrosamente obsoletas. En tiempos posnorma-
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les, los modos de conducta y pensamiento convencionales no son sino una invitación a 
una inminente catástrofe. Algunas de las nociones que sustentan a la sociedad capitalista 
occidental, como ‘el progreso es esencial’, ‘la modernización es buena’, y ‘la eficiencia es 
necesaria’, han sobrepasado su fecha de caducidad (Sardar, 2010: 441). 

Además, Ziauddin Sardar nos advierte también de que:

Necesitamos estar conscientes de que no podemos gestionar y controlar los tiempos 
posnormales, pero podemos navegar a través de ellos. Necesitamos estar conscientes 
del hecho de que los múltiples problemas que enfrentamos simultáneamente, no pueden ser 
solucionados aisladamente: cuando enfrentamos un problema, tenemos que considerar que 
está conectado con todos los otros problemas (Sardar, 2015:37).

La justificación que me lleva a incorporar en este trabajo de investiga-
ción la reflexión sobre el concepto de Ziauddin Sardar de los tiempos 
posnormales, es que por un lado, que este concepto está basado en la 
aproximación de la Ciencia Posnormal desarrollada por Silvio 0. Fun-
towicz y Jerome R. Ravetz (Funtowicz y Ravetz, 1993; Ravetz y Fun-
towicz, 1999; Funtowicz y Ravetz, 2008), ya que considero que ambas 
constituyen propuestas críticas complementarias, y pertinentes que 
nos permiten avanzar en la comprensión de la problemática de la crisis 
global de los refugiados como un problema perverso, es decir, como un 
problema complejo en la que están conectados varios problemas.

Así, destaco que en relación con los estudios de los futuros, 
Ziauddin Sardar publica, el mismo año que el trabajo anteriormente 
citado sobre los tiempos posnormales, un artículo en el que propone lo 
que consideramos como un diagnóstico de los estudios de los futuros, 
en el que enfatiza su diversidad y pluralidad; y pensándolos como un 
modo de investigación transdisciplinario; asimismo plantea sus cua-
tro leyes: i) los estudios de los futuros son perversos (tratan en gran 
parte con problemas complejos e interconectados); ii) los estudios de 
los futuros son Diversidad Mutua Asegurada (dma). Que “...es la pro-
posición de que la preservación total de nuestra humanidad requiere 
de que esta diversidad este asegurada...” (Sardar, 2010b:183); iii) los 
estudios de los futuros son escépticos, la duda nos sirve como una he-
rramienta para prevenir que estos se conviertan en un instrumento de 
opresión; y iv) los estudios de los futuros no tienen futuro en sentido 
específico, técnico; ya que no podemos tener acceso a un conocimiento 
verdadero del futuro, el impacto de todas las exploraciones del futuro, 
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sólo puede ser evaluado de manera significativa en el presente (Sar-
dar, 2010b:183-184). Al respecto, en el contexto Iberoamericano consi-
dero muy pertinente el análisis de una publicación reciente en la que 
se aborda la discusión sobre la prospectiva de la prospectiva (Miklos 
y Arroyo, 2016), y en el que coincidentemente, en parte, con la ante-
rior reflexión de Ziauddin Sardar (2010b), por un lado, Tomás Miklos 
y Margarita Arroyo (2016) al afirmar que “la prospectiva es un saber 
blando (o como máximo mixto). Su procedimiento explicativo (modus 
explanans) difiere del modo modus explanans del paradigma científico, de la 
ciencia normal… [Cursivas añadidas]” (Miklos y Arroyo, 2016:28); y 
por otro, Antonio Alonso Concheiro (2016) al aseverar, conociendo la 
reflexión y la discusión generada por el trabajo anteriormente citado 
de Ziauddin Sardar (2010b), en el cuerpo del texto y, a pie de página 
de su trabajo un artículo de Michael Marien (2010) en el que este au-
tor discute con Ziauddin Sardar sobre los estudios del futuro, que “la 
prospectiva no puede ser una ciencia, en tanto que su objeto de estudio 
declarado: los futuros, no existe más que como posibilidad; resulta así 
imposible emplear en ella el método científico. Más aún, la prospectiva 
no puede compartir con las ciencias el propósito de buscar la verdad, 
puesto que sobre los futuros no existen verdades (sólo posibilidades)” 
(Alonso, 2016:39) y, que “la prospectiva debe ser, por obligación, trans 
y multidisciplinaria, una especie de metadisciplina” (Alonso, 2016:40).

Por último, desde estos aportes me permito esbozar los siguientes 
tres escenarios de futuro, que considero como los escenarios de futuro 
alternativos, posibles y probables de la Unión Europea para 2030. Con 
la reserva de que la ue es un proyecto en crisis (Demetriou, 2015; Di-
nan, Nugent y Paterson, 2017). 

El primer escenario de futuro de la Unión Europea en relación a sus 
políticas migratorias para 2030, aunque no sólo, es un escenario ten-
dencial: La Europa Fortaleza (Jünemann, Scherer y Fromm, 2017). Es-
cenario tendencial que considero está siendo consolidado, entre otros 
procesos en curso, por el más reciente acuerdo de Cooperación estruc-
turada permanente en materia de seguridad y defensa firmado entre 23 
de los Estados miembros de la ue (pesco) (http://eueuropaeeas.fpfis.
slb.ec.europa.eu:8084/headquarters/headquarters-homepage/35811/
cooperaci%C3%B) (consultado el 22 de Noviembre de 2017).

El segundo escenario de futuro de la Unión Europea en relación 
a sus políticas migratorias para 2030, aunque no sólo, es un escenario 
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deseable, si se quiere hasta utópico, una utopía idealista, es el escena-
rio de la Europa sin muros, sin vallas, sin fronteras: la Europa Cosmo-
polita (Beck y Grande, 2006; Skleparis, 2017; Kamminga 2017). 

El tercer escenario de futuro de la Unión Europea en relación a 
sus políticas migratorias para 2030, aunque no sólo en este campo, 
es un escenario que considero también tiene todo el potencial para 
transitar hacia un escenario tendencial, es el escenario de: la Europa 
Desintegrada. Una Europa Desintegrada que inicio con el Brexit. Pero 
en que no habría que desestimar condiciones y procesos clave como 
la pérdida de legitimidad de las instituciones centrales entre las clases 
populares mediante las políticas de austeridad neoliberal, y de ajuste 
estructural (Becker, 2017: 848); los nuevos regionalismos (Stefanova, 
2018), y el re-surgimiento de la extrema derecha (Lazaridis, Campani 
y Benveniste, 2016). 

Conclusiones preliminares

La gravedad de la “crisis” humanitaria de los inmigrantes y los refu-
giados en Europa es un hecho incuestionable, en la que es evidente la 
violación a sus derechos humanos en un contexto de militarización y 
securitización de la misma. Asimismo, concluyo que la gobernanza 
neoliberal, ampliamente aplicada en la gestión de esta problemática es 
una gobernanza necropolítica (Mbembe, 2011); que está siendo aplica-
da en ésta y en otras problemática(s) globales. Por otro lado, estoy con-
vencido de que el horizonte de futuro, las trayectorias y direcciones 
para la construcción de los escenarios de futuro de Europa, lo(s) van 
a determinar los ciudadanos y ciudadanas, las sociedades civiles, no 
sólo los lobbies en Bruselas, en este proyecto en constante construcción 
que es la Unión Europea. 

Por último, quiero invitarlos a reflexionar sobre las siguientes ase-
veraciones de Slavoj Žižek:

La crisis de los refugiados ofrece una oportunidad única para que Europa se rede-
fina a sí misma, para que se distinga de los polos que se le oponen: el neolibera-
lismo anglosajón y el capitalismo autoritario con ‘valores asiáticos’. Aquellos que 
se lamentan del actual declive de la Unión Europea parecen idealizar su pasado, 
pero esa Unión Europea ‘democrática’ cuya pérdida lamentan nunca ha existido. 



216 • InterNaciones. Año 5, núm. 15, septiembre-diciembre 2018

José Santiago González Iñiguez

Las políticas recientes de la Unión Europea no son más que un intento desespera-
do de conseguir que Europa encaje en el nuevo capitalismo global (Žižek, 2016:16).

Europa tendrá que reafirmar su pleno compromiso con proporcionar medios que 
aseguren la supervivencia digna de los refugiados. En este punto no podemos 
ceder: las grandes migraciones son nuestro futuro, y la única alternativa a ese 
compromiso es una renovada barbarie […] No obstante, la tarea más difícil e 
importante es emprender un cambio económico radical que elimine las condicio-
nes que crean refugiados. La causa fundamental de la existencia de refugiados 
es el capitalismo global actual en sí mismo y sus juegos geopolíticos, y si no lo 
transformamos de manera radical, a los refugiados de África se les unirán pronto 
inmigrantes de Grecia y otros países europeos (Žižek, 2016:118). 

Ya siendo honestos, y de acuerdo con Slavoj Žižek “Quizá la solidaridad 
global sea una utopía, pero si no luchamos por ella, entonces estamos 
realmente perdidos, y merecemos estar perdidos” (Žižek, 2016:127).
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