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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar qué representaciones sociales construyen en sus 

discursos los expresidentes argentinos Cristina Fernández y Mauricio Macri sobre los refugiados. Para 
ello, seleccionamos los discursos del último año de presidencia de Cristina Fernández (2015) y del primer 
año de Mauricio Macri (2016) en que aparecieran referencias a dichos actores sociales. La investigación se 
inscribe en el Análisis Crítico del Discurso y seguimos una metodología cualitativa. El análisis muestra 
que Mauricio Macri construye un discurso aperturista y multicultural, que describe a la Argentina como 
un país receptor de refugiados, pero deshumaniza a los migrantes. En cambio, Fernández hace hincapié en 
las historias personales de los refugiados, su odisea por países que los rechazan y las condiciones económi-
cas y políticas mundiales que desencadenaron la necesidad de abandonar determinados países. 

PALABRAS CLAVE: análisis del discurso, discurso político, representaciones sociales, refugiados, 
Argentina.  

 
ABSTRACT: This work aims to analyse the representation of refugees in public speeches by 

former Argentine presidents Cristina Fernández and Mauricio Macri. For that purpose, a set of 
speeches was selected from those delivered by Fernández in the last year of her term (2015) and by 
Macri in the first year of his term (2016). All the speeches selected contain references to refugees. Our 
research adopts the research framework of Critical Discourse Analysis (CDA) and it applies a 
qualitative methodology. The analysis shows that Mauricio Macri constructs an open-minded and 
multicultural discourse, which describes Argentina as a country receiving refugees, but which 
dehumanises migrants. In contrast, Fernández lays special emphasis on the personal stories of refugees, 
their odyssey across countries that rejected them, and the global economic and political conditions that 
triggered their need to leave certain countries.  

KEYWORDS:  discourse analysis, political discourse, social representations, refugees, Argentina. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Argentina es un país en el que históricamente se han radicado muchos migrantes. En un 
primer momento, de la mano de la expansión del modelo agroexportador de fines del siglo XIX 
y principios del siglo XX y a instancias de las autoridades nacionales, llegaron cientos de miles 
de europeos que alcanzaron a representar un tercio de la población total del país (Melella, 
2015; Domenech, 2015). Hasta mediados del siglo XX, aunque en cantidades menores, conti-
nuaron viniendo personas provenientes de Europa, que escapaban de guerras, pobreza y regí-
menes totalitarios (Biernat, 1999). A partir de las últimas décadas del siglo XX, la mayoría de 
las personas que vienen a vivir a la Argentina provienen de otros países de Sudamérica y, en 
particular, de países limítrofes (Dirección Nacional de Población, 2022).  

En este sentido, al tiempo que la presencia de migrantes es considerada casi como un dato 
evidente de la identidad del país («Argentina, un país de inmigrantes» y «Argentina, un crisol 
de razas» son dos de los lugares comunes del discurso dominante que se remonta a finales del 
siglo XIX, Golay, 2013), el término refugiado —asociado en la actualidad a las personas que esca-
pan de conflictos bélicos en países de África y Oriente medio— no forma parte de los signos con 
amplia circulación en el discurso público argentino. De hecho, aún en la actualidad, la represen-
tación más frecuente y explícita de extranjeros que aparece en el discurso político continúa 
siendo la de los inmigrantes europeos (Flax, 2020a, 2021a). En menor medida, aparecen las per-
sonas de países limítrofes, generalmente asociadas con los marcos conceptuales del trabajo, el 
desempleo, el crimen y la inseguridad (Geadis, 2002; Grimson, 2006; Flax, 2019, 2020b).  

No obstante, tanto la expresidenta Cristina Fernández como el expresidente Mauricio 
Macri refieren en varios de sus discursos a la denominada «crisis de los refugiados». En este 
trabajo, comparamos la construcción que ambos mandatarios realizan de las personas que bus-
can asilo en otros países, en particular, de qué manera analizan (o no) la situación actual res-
pecto de quienes se ven forzados a dejar sus países de origen.  

Partiendo del Análisis Crítico del Discurso (Fairclough, 1992, 2014; Fairclough & 
Wodak, 2000; Hart, 2010, 2014; Wodak, 2015), consideramos que no alcanza con desarrollar 
discursos que busquen incluir a grupos de personas antes excluidas o discriminadas (Flax, 
2020c; Wodak & Chilton, 2005) si, por ejemplo, se continúa naturalizando que millones sean 
obligadas a abandonar sus países de origen por razones económicas motivadas por la división 
internacional del trabajo o motivos bélicos vinculados con la intromisión de países poderosos 
en los asuntos de otros Estados. De esta forma, también es importante señalar las causas y los 
responsables de que existan migraciones forzadas. Por ello, no solo rastrearemos si los expresi-
dentes incluyen representaciones xenófobas o, por el contrario, vinculadas con la libertad de 
circulación de las personas o la voluntad de integración y multiculturalismo de la Argentina. 
Analizaremos, también, si los exmandatarios problematizan la existencia de migraciones for-
zadas o las consideran una situación natural que no debe ser resuelta. 

En este sentido, veremos que Mauricio Macri construye un discurso aperturista y multi-
cultural, que describe a la Argentina como un país receptor de refugiados, pero no da cuenta de 
las causas de este problema social al tiempo que deshumaniza a los migrantes al referirse a ellos 
a través de impersonalizaciones. En cambio, Fernández hace hincapié en las historias persona-
les de los refugiados, su odisea por países que los rechazan y las condiciones económicas y polí-
ticas mundiales que desencadenaron la necesidad de abandonar sus países.  
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El trabajo se estructura de la siguiente manera. En el apartado 2 presentamos el marco 
teórico en el que se inscribe la investigación, las herramientas metodológicas y la conformación 
del corpus. En el apartado 3 mostramos los resultados del análisis de los discursos de cada pre-
sidente. Por último, en las conclusiones comparamos los resultados obtenidos para cada presi-
dente y realizamos algunas reflexiones finales.  

 
 

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 
 

Inscribimos nuestra investigación en el Análisis Crítico del Discurso, corriente que con-
sidera que los discursos influyen —y son influenciados por— en la estructura social y los com-
portamientos de los actores sociales. De esta manera, modificar las representaciones sociales 
sobre grupos vulnerables puede modificar, a su vez, las actitudes y comportamientos de otras 
personas hacia ellos. Los discursos forman parte de las luchas de poder en una sociedad (Fou-
cault, 1995; Fairclough, 2014) de manera que su análisis también puede dar cuenta de las 
disputas existentes, así como, quizás desde una postura optimista, contribuir con el cambio de 
las estructuras o sistemas sociales. 

El presente trabajo se inscribe en una investigación mayor que analizó las representacio-
nes sobre migrantes en el discurso político, legislativo e institucional de Argentina entre los 
años 2003 a 2015. En este artículo en particular, el objetivo es analizar si existen diferencias en 
los discursos de dos presidentes de signos políticos distintos y si cambia el trato hacia los refu-
giados al cambiar de presidente. Como los presidentes se suceden unos a otros, para comparar 
buscamos los textos más cercanos posibles: seleccionamos discursos del último año de go-
bierno de Cristina Fernández (2015) y el primer año de mandato de Mauricio Macri (2016). 
De esta manera, la coyuntura histórica mundial de los discursos de los dos expresidentes se 
mantiene prácticamente idéntica. Los discursos seleccionados son aquellos que refieren a «re-
fugiados» o «la crisis de los refugiados». Como resultado, el corpus de investigación está 
compuesto por tres discursos de Cristina Fernández del año 2015 y cuatro discursos de Mau-
ricio Macri del año 2016 (todo el corpus se encuentra disponible en la página de la Casa de 
Gobierno de Argentina, www.casarosada.gob.ar). A continuación, describimos las piezas dis-
cursivas que integran el corpus:  

 

• Discursos Cristina Fernández: 1) Inauguración de la Unidad de Pronta Atención (UPA) N.º 15, 
en José C. Paz, Provincia de Buenos Aires con presencia del expresidente del Brasil Luiz Inácio 
Lula da Silva, 9 de septiembre de 2015; 2) 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas, New 
York, 28 de septiembre de 2015, 3) Discurso frente a jóvenes militantes, Casa de Gobierno, 
Buenos Aires, 29 de octubre de 2015. 

• Discursos Mauricio Macri: 1)  Declaración conjunta con el Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, Buenos Aires, 8 de agosto de 
2016; 2) Brindis ofrecido en honor al Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, 
en el Museo Casa Rosada, Buenos Aires, 8 de agosto de 2016; 3) 71.° Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Sala de la Asamblea General, Nueva York, 20 de septiembre de 2016; 4) Confe-
rencia de prensa del presidente Mauricio Macri y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,  
Casa de Gobierno, Buenos Aires, 18 de noviembre de 2016. 
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Como podemos observar, hay algunas similitudes en los contextos y participantes de los 
discursos en que los expresidentes se refieren a los refugiados. Con una excepción para Cristina 
Fernández en un acto dirigido a la militancia juvenil de su propio partido político, se trata de 
discursos pronunciados en la Asamblea General de las Naciones Unidas o frente a líderes in-
ternacionales como es el caso de Lula da Silva o Trudeau. 

Seguimos una metodología cualitativa que analiza en extenso un corpus acotado. Cada 
texto fue trabajado a partir de un dispositivo de análisis integrado por una serie de herramien-
tas metodológicas consistentes con los postulados del Análisis Crítico del Discurso:  

 
• Distribución de procesos y participantes (Hodge y Kress, 1993; Raiter, 2004); 
• Clasificación de actores sociales (van Leeuwen, 2008; Hart, 2010) 
• Marcos y metáforas conceptuales (Fillmore, 1982; Lakoff, 1987; Lakoff y Johnson, 2003; Hart, 2010) 
• Topoi sobre migrantes (Wodak, 2003, 2015) 

 
En los próximos subapartados realizamos una breve descripción de cada herramienta de 

análisis. Cabe aclarar que el Análisis Crítico del Discurso propone un enfoque transdiciplina-
rio (Wodak y Chilton, 2005; Hart, 2014; Fairclough, 2014; Wodak, 2015), que no se limite a 
la descripción de regularidades lingüísticas, sino que permita explicar e interpretar los resulta-
dos obtenidos. Por ello, incorporamos cuando sea necesario algunos conceptos de la sociología. 
Por último, consideramos inadecuado para la comprensión de fenómenos sociales la utiliza-
ción de métodos copiados de las ciencias físico-naturales, así como el recurso a herramientas de 
medición o porcentaje de corte neopositivista (Varsavsky, 1969). Por ello, analizamos los 
discursos en su totalidad a partir de cada uno de los ejes de análisis. Por cuestiones de 
extensión y en tanto los resultados de la investigación arrojaron que cada expresidente utiliza 
recursos y estrategias consistentes, en el presente trabajo, seleccionamos tres fragmentos 
significativos para cada mandatario con el objetivo de poder mostrar el análisis cualitativo en 
profundidad y dar cuenta de las representaciones asociadas a los refugiados.  
 
2.1. Distribución de procesos y participantes 

 
Utilizamos la propuesta de la Lingüística Crítica (Hodge y Kress, 1993; Raiter, 2004) de 

análisis de procesos y sus participantes asociados. El concepto de "proceso" refiere a aquello que 
posee una dimensión temporal. De esta forma, los procesos pueden ser verbos conjugados o en 
sus formas no finitas. Los participantes pueden estar relacionados de distintas formas con los 
procesos: pueden ser agentes, afectados, circunstancias o pueden estar conectados con otras 
entidades. 

Así, en primer lugar, encontramos la cláusula denominada «transactiva», que se 
encuentra conformada por dos participantes asociados a un proceso. Esta cláusula se 
caracteriza por el hecho de que uno de sus participantes posee el rol de agente y el otro, de 
afectado. En cambio, la cláusula no transactiva posee un solo participante —que pueden ser 
agente o afectado— asociado un proceso. Las cláusulas transactivas y las no transactivas 
componen lo que se denomina el «modelo accional» de representación. Por su parte, el 
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modelo relacional supone un tipo diferente de cláusulas, en las cuales se establece una relación 
entre una entidad relacionante y otro elemento: las relacionales identificativas proponen una 
identificación entre ambos participantes; las relacionales atributivas asocian características a 
una determinada entidad relacionante; las posesivas construyen una relación de posesión (que 
en algunos casos puede esconder relaciones de entidad-atributo o pertenencia); y, por último, 
las circunstanciales vinculan una entidad con un lugar o un tiempo. 

La utilidad del análisis de la distribución de procesos y participantes reside en que permite 
observar cómo se distribuye el poder y la agentividad entre los actores sociales representados. 
Así, por ejemplo, representar a un participante como agente de un proceso transactivo supone 
adscribirle una mayor capacidad o poder para afectar al mundo o a otros participantes que un 
agente de un proceso no transactivo. Por su parte, los participantes representados como 
afectados se encontrarían dentro de la escala más baja de poder. Por último, los procesos 
relacionales sirven para clasificar y valorar la realidad.  
 
2.2. Clasificación de actores sociales 

 
Los participantes de las cláusulas remiten a actores sociales que pueden ser representados 

con diferentes grados de explicitud y/o abstracción. Theo van Leeuwen (2008) propone una 
clasificación de estrategias de representación de actores sociales según si los nombra de manera 
explícita o se elimina su referencia. Para el primer caso, también es importante tener en 
consideración el grado de precisión de la referencia, si se los nombra de manera individual o 
grupal y, por último, si se los denomina a través de referencias a personas o se los impersonaliza 
a través de abstracciones o metonimias. A continuación, presentamos un cuadro de 
elaboración personal que recoge las categorías propuestas por van Leeuwen (2008):  
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Exclusión 
Supresión 

Segundo plano 

Inclusión 

Personalización 

Determinación 

Categorización 

Funcional ización 

Identif i -
cación 

Clasificación 

Identificación 
relacional 

Identificación 
Física 

Valoración 

Nominación 

Formalización 

Semiformalización 

Informalización 

Titulación 

Destitulación 

Indeterminación 

Generización 

Especificación 

Individualización 

Asimilación 
Colectivización 

Agregación 

Impersonalización 

Abstracción 

Objetivación 

Espacialización 

Instrumentalización 

Autonomización de enunciado 

Somatización 

Cuadro 1. Clasificación de actores sociales a partir de la propuesta de van Leeuwen (2008) 

 
Además, incluimos la clasificación de Hart (2010), quien realiza una propuesta más 

acotada para el análisis de discursos sobre migrantes y la construcción de endogrupos y 
exogrupos. Según el autor determinados recursos lingüísticos permiten realizar estrategias de 
nacionalización, de-espacialización, disimilación y colectivización. Son estas estrategias las que 
permiten diferenciar grupos, por ejemplo, al plantear que algunas personas pertenecen a otro 
espacio (de-espacialización) o son demasiado diferentes al grupo de referencia (disimilación): 
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Estrategia  Real izaciones  l ingüíst icas  Ejemplo 

Nacional ización Gentilicios Español 

De-espacia l ización 

Gentilicios 
Antropónimos 
Accionismos 
Topónimos metonímicos 
Metáforas de espacialidad 

Uruguaya 
Extranjera 
migrante 
Paraguay 
afuera, intrusos, cerca 

Disimilación 
Xenónimos 
Antropónimos 
Metáforas de espacialidad 

Extraños 
Invasores 
Outsiders 

Colectiv ización Pronombres 
Adjetivos posesivos 

Nosotros, ellas 
Nuestros, suya 

Cuadro 2. Estrategias referenciales a partir de Hart (2010) 

 
Como puede observarse en el cuadro 2, los mismos recursos lingüísticos puestos en 

discurso pueden servir para realizar diferentes estrategias discursivas (Tannen, 1996). 
 

2.3. Marcos y metáforas conceptuales 
 
Definimos el término marco (Fillmore, 1982; Lakoff, 1987) como una red de conceptos 

relacionados de tal manera que para entender cualquiera de ellos hay que entender el conjunto. 
Es decir, se trata de un conjunto de conceptos o categorías, sus propiedades y las relaciones 
entre las categorías (que pueden ser entidades, acciones, estados, etc.). Cuando un elemento de 
dicha estructura se introduce en un discurso, todas las otras se habilitan o activan. De esta ma-
nera, los marcos dan cuenta de la manera como las personas categorizan la realidad y estructu-
ran los significados de las palabras y funcionan tanto para producir como para comprender 
discursos.  

Los marcos, en algunos casos, pueden estructurarse a partir de proyecciones metafóricas 
(Lakoff y Johnson, 2003; Hart, 2010). Las metáforas conceptuales también son maneras de 
entender el mundo que nos rodea. Nos permiten asociar cuestiones más abstractas o complejas 
(dominio meta) con otras que nos resulten más sencillas, concretas, cercanas y fáciles de 
comprender (dominio fuente). La utilización de cada expresión metafórica en un texto da 
cuenta de un sistema conceptual subyacente, algunas veces tan convencionalizado que los ha-
blantes no son conscientes de que están realizando una analogía. Cuando se establece una ana-
logía entre dos conceptos, se desarrolla una red que vincula varios elementos (aunque nunca 
todos) del concepto más concreto con otros elementos del concepto metafórico. El análisis de 
los marcos y metáforas conceptuales nos permite investigar con qué áreas de la experiencia se 
busca asociar a los refugiados. 
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2.4. Topoi sobre migrantes 
 
Wodak (2015) define a los topoi como estructuras de tipo explicativa, usadas como atajo 

en la argumentación y que aluden al sentido común. En sus trabajos (Wodak, 2003, 2015), 
sistematiza un conjunto de topoi en los que las predicaciones sobre migrantes funcionan como 
premisa y permiten asociaciones estereotipadas que legitiman prácticas políticas y sociales ex-
cluyentes. Los topoi listados en el cuadro 3 constituyen recursos típicos de los discursos xenó-
fobos:  

 

Topos  Asociación/premisa  

Carácter  El out-group tiene ciertas características indeseables 

Crimen El out-group está compuesto por criminales 

Cultura  
El out-group tiene diferentes normas y valores que el in-group y son incapaces 
de asimilación 

Pel igro  El out-group es peligroso 

Desventaja  El out-group no trae ninguna ventaja o no es de ninguna utilidad para el in-group 

Enfermedad El out-group es sucio y transmite enfermedades contagiosas 

Desplazamiento 
El out-group va a eventualmente sobrepasar en número o va a dominar al in-
group y va a tener acceso privilegiado a los recursos socioeconómicos limitados 

Explotación El out-group explota el sistema de servicios sociales del in-group 

Finanzas  El out-group presenta un costo económico para el in-group 

Cuadro 3. Topoi recurrentes y sus asociaciones típicas según Wodak (2003) y Hart (2010) 

 
 
3. ANÁLISIS 
 

Los resultados de la investigación se expondrán de la siguiente manera. En primer lugar, 
reflexionamos sobre las diferencias lingüístico-discursivas que supone seleccionar el signo refu-
giado frente al más corriente en el discurso político argentino (in)migrantes. Luego, mostra-
remos los resultados del análisis de los discursos de cada expresidente. 
 
3.1 Refugiados vs. migrantes 
 

Antes de comenzar con el análisis del corpus, debemos considerar las implicancias de que 
los expresidentes Cristina Fernández y Mauricio Macri hayan elegido utilizar, en algunos de 
sus discursos, el signo refugiados en lugar de (in)migrantes, más frecuente en el discurso políti-
co argentino.  
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Consideramos que constituye una aceptación de los términos que los países centrales im-
ponen para describir a las personas que se ven obligadas a dejar su país de nacimiento1. La dis-
tinción refugiado/(in)migrante no es un dato de la realidad. Gran parte de las migraciones 
internacionales fueron y son forzadas ya que son la consecuencia de condiciones donde la vida 
de las personas está en peligro2:  pobreza extrema, persecuciones políticas o, como en Siria, 
guerras. De hecho, fueron guerras las que trajeron a muchos inmigrantes (no conceptualizados 
como refugiados) europeos a la Argentina en el pasado. No obstante, para hacer referencia a 
este fenómeno ambos exmandatarios utilizan el término inmigrante (Flax, 2020a, 2020b).  

(In)migrante y refugiado implican dos maneras diferentes de referirse a personas que de-
jan su país de nacimiento para vivir en otra parte del mundo. El término migrante corresponde 
a lo que Hart (2010) denomina un «accionismo» en tanto clasifica al actor social por una 
acción  que este realiza, cambiar de lugar; mientras que refugiado plantea a la acción de conse-
guir refugio como ya lograda, ya acogidos por algún país (aunque no siempre es el caso), pero 
además los representa no desde un punto de vista agentivo, sino en el rol de afectado (alguien 
les brinda refugio y lo hace porque se encontraban en peligro) o como un atributo más o me-
nos estable que los caracteriza. Refugiados, frente a (in)migrantes, reduce el poder y control 
sobre sus vidas que poseen las personas que migran. A continuación, discutimos los resultados 
del análisis del corpus de los dos expresidentes. 
 
3.2. Discursos de Mauricio Macri 
 

Como mencionamos en el apartado 2, los discursos fueron analizados de manera cualita-
tiva en su totalidad a partir de las diferentes herramientas metodológicas presentadas. A conti-
nuación, se muestra el análisis de tres fragmentos de los discursos de Mauricio Macri que per-
miten apreciar las diferentes estrategias discursivas que utiliza el expresidente para construir 
representaciones sobre los refugiados. El resto del análisis presentó resultados consistentes. 

 
Fragmento 1: Los argentinos sentimos que tenemos capacidad y vocación de contribuir en las solucio-
nes a los distintos desafíos que existen en estos tiempos que vivimos. Y en estos desafíos, que también 
comparte en su agenda usted como Secretario General, el tema de la crisis humanitaria de los refugia-
dos, el cambio climático, el mantenimiento de la paz, son algunas de las tareas, junto, por supuesto, a 
siempre trabajar por la mejora de las instituciones, su transparencia, luchar contra la violencia de géne-
ro, como hablábamos hace un instante. Es una agenda vasta de cosas en la cual la Argentina ya ha em-
pezado a contribuir, como ha mostrado en su vocación de recibir refugiados de Siria, con todo lo que 
están viviendo, nosotros ya tenemos una comunidad siria importante en la Argentina. Como también 
ayudar en el proceso de paz a los hermanos colombianos; tenemos capacidad técnica para trabajar en la 
inclusión social, en la capacitación, en resolver el tema de las minas. Son varias las cosas en las que po-

																																																								
1  No es casual que la mayor parte de los discursos hayan sido proferidos en presencia de políticos de otros países, incluidas dos 

Asambleas Generales de las Naciones Unidas. 
2  De hecho, se podría decir que todos los migrantes responden a situaciones extremas, ya que este término no es utilizado para 

referirse a, por ejemplo, profesionales que eligen desarrollar su carrera en otros países (Romano 2009). Según esta autora, por 
ejemplo, en los documentos producidos en el marco del MERCOSUR, «el término de migrante, nomina especialmente a aquellas 
personas que se insertan en los segmentos más precarios del mercado laboral (servicio doméstico, cuidado de personas, 
construcción, etc.), a diferencia de los profesionales que se instalan en otros países para prestar determinados servicios» (282-283). 
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demos contribuir y ya nos hemos comprometidos a hacerlo (Declaración conjunta con el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno argentina, 8 
de agosto de 2016) (cursivas nuestras). 

 

En los discursos de Mauricio Macri, observamos que hace referencia a refugiados o a la 
«crisis de los refugiados», pero no profundiza en la problemática. En el fragmento 1 Macri 
enumera una serie de problemas («desafíos») globales en los que Argentina colabora o quiere 
colaborar: 1) «los argentinos sentimos que tenemos capacidad y vocación de contribuir en las 
soluciones a los distintos desafíos que existen en estos tiempos que vivimos», 2) «el tema de la 
crisis humanitaria de los refugiados, el cambio climático, el mantenimiento de la paz, son algu-
nas de las tareas». Dentro de esta enumeración rápida de diferentes «desafíos» mundiales, 
inserta el «tema» de los refugiados, como un caso en el cual ya habría intervenido: en síntesis, 
los refugiados son conceptualizados como un desafío y un tema. Junto con la referencia a «cri-
sis humanitaria», nos encontramos con tres formas impersonales y abstractas. 

En este fragmento el expresidente se refiere a un grupo de refugiados en particular (aque-
llos procedentes de Siria) y los menciona en tres procesos: 1) como afectado por la acción de 
recibir, realizada por argentinos; 2) como existente (están viviendo); y 3) como posesión de los 
argentinos a través de una abstracción («tenemos una comunidad siria importante»). En 
consonancia con el marco que activa el término refugiados, los migrantes son colocados en un 
lugar pasivo y nunca son representados como agentes. 

La referencia a la situación en Siria que generó la mencionada «crisis humanitaria» se da 
a través de una frase por completo inespecífica («con todo lo que están viviendo»), que repre-
senta la guerra civil en Siria a partir de un verbo existencial (vivir), donde no hay actores res-
ponsables, sino tan solo una experiencia que sufren los sirios (algo similar sucede con la expre-
sión «crisis humanitaria» donde no hay lugar para procesos, participantes o relaciones causa-
les). Además, todo es un pronombre indeterminado que no da ninguna pista sobre qué están 
viviendo las personas en Siria, ni cómo lo considera o evalúa Macri. 

Por último, consideramos que el expresidente no deja por completo en claro si realmente 
ya ha contribuido o no a solucionar el problema de los refugiados. Si bien se dice que hay una 
comunidad siria (que puede estar constituida por personas que llegaron desde el inicio de la 
guerra o con anterioridad), una de las frases se encuentra altamente mitigada con respecto a la 
certeza de la acción y su completitud: «su vocación de recibir». La despersonalización de los 
refugiados se repite en otros discursos de Macri:  

 
Fragmento 2: Y esta mañana pudimos ratificar, Ban Ki-moon, que queremos trabajar en conjunto con 
las Naciones Unidas; que tenemos una agenda común, en la cual creemos, la cual nos convoca. Hemos 
hablado del compromiso en conjunto contra el cambio climático, el compromiso que hemos asumido 
en la última Cumbre en París, y que estamos ratificando por el Congreso de la Nación; el compromiso 
solidario a trabajar con el tema de los refugiados, que son más de 60 millones, nos contaba recién Ban 
Ki-moon. El compromiso a trabajar contra la violencia de género, y hay una buena noticia: las Nacio-
nes Unidas abrirá una Oficina de la Mujer en la Argentina, y eso nos va a permitir desarrollar planes 
conjuntos a través de nuestra Canciller (Brindis ofrecido en honor al Secretario General de las Nacio-
nes Unidas Ban Ki-Moon, en el Museo Casa Rosada, 8 de agosto de 2016) (cursivas nuestras). 
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En el fragmento 2 Macri vuelve a presentar a los migrantes como un tema: los nombra 
dentro de una enumeración de temas o problemas de los cuales ciertos países deben hablar y 
ocuparse. También son un número («son más de 60 millones»), lo que constituye otra mane-
ra de despersonalizarlos y deshumanizarlos (Hart, 2010). No aparecen como agentes ni como 
afectados de ningún proceso. 

Además, borra cualquier profundidad política con respecto a la problemática de las per-
sonas que se ven forzadas a abandonar su país al valorar la acción que realiza Argentina (nomi-
nalizada: «compromiso») como solidaria. La ayuda a los refugiados se conceptualiza como un 
asunto individual de «solidaridad» (término definido por la RAE como la «adhesión cir-
cunstancial a la causa o a la empresa de otros») y no, por ejemplo, como un asunto de justicia 
o responsabilidad en tanto Argentina es país miembro de las Naciones Unidas. Es decir, el 
marco de la solidaridad excluye otras posibles formas de considerar el tema: la política, la gue-
rra, las relaciones internacionales. Asimismo, supone que es un problema ajeno a la Argentina, 
que, en principio, no la involucra o no le compete: se trata de un problema de otro, en el cual la 
Argentina interviene voluntariamente. 

En el fragmento 2 es mucho más evidente que ayudar a las personas que deben abandonar 
Siria es una intención antes que una acción ya realizada por el gobierno argentino: 1) «pudi-
mos ratificar, Ban Ki-moon, que queremos trabajar»; 2) «el compromiso solidario a traba-
jar».  Veamos un último fragmento de los discursos de Macri:  

 
Fragmento 3: Otro gran desafío es la problemática de los refugiados; si bien hace un año nos 
comprometimos a no dejar a nadie atrás, hoy las imágenes de las que somos testigos nos duelen y 
nos preocupan. La realidad pide que hagamos algo más. Nuestros Cascos Blancos son 
ampliamente reconocidos por su compromiso, en materia humanitaria. Por eso, en mayo pasado, 
la Argentina dijo presente en la zona de conflicto sirio, brindando ayuda en un campo de 
refugiados en el Líbano. 

Y quiero anunciarles que vamos a ampliar la recepción de los refugiados de Siria o de sus países 
vecinos, privilegiando a grupos familiares con niños. Creamos un Gabinete Nacional de ministros, 
a cargo de la ampliación del programa humanitario vigente, que articula ministerios y 
gobernaciones y vela por las medidas de seguridad y la plena integración social. Podremos ir 
incrementando gradualmente nuestra capacidad de recepción, en la medida que el 
acompañamiento financiero, la asistencia técnica y el apoyo logístico internacional nos lo permita 
(71.° Asamblea General de las Naciones Unidas, Sala de la Asamblea General, Nueva York, 20 de 
septiembre de 2016). 

 
El actor social que predomina en el fragmento 3 es el «nosotros, los integrantes del go-

bierno», que en algunos casos se realiza a través de impersonalizaciones como «gabinete na-
cional de ministros» o «programa humanitario vigente».  Así como en el discurso anterior 
los refugiados eran un tema, aquí son una problemática y tampoco aparecen en los roles de 
agente o afectado. En este último caso, se los podría incluir a través de impersonalizaciones 
(«grupos familiares»), indeterminaciones («nadie») o nominalizaciones («recepción de 
refugiados»). También aparecen dentro de una circunstancia: «En un campo de refugiados 
en el Líbano». 
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El hecho de que haya personas que deben dejar su país a causa de guerras civiles, terroris-
mo o violencia política se representa como una realidad dada, naturalizada, al borrar los agen-
tes o causas a través del uso de una nominalización: «el conflicto». Macri no se interroga por 
las razones del conflicto en Siria, sus responsables o actores sociales involucrados. 

El centro del discurso lo constituye lo que hace el gobierno argentino (valorado a partir de 
juicios positivos con respecto a su capacidad y propiedad ética) y sus sentimientos (que también 
indican su propiedad ética al reaccionar con los sentimientos adecuados frente a la desgracia 
ajena): «nos duelen y nos preocupan». No obstante, al mismo tiempo que se presenta esta 
imagen de empatía y compasión (observamos también la repetición del adjetivo humanitario), 
se valora a los refugiados como un problema para la Argentina. El problema radicaría tanto en 
los aspectos de integración (topos de la cultura) como de seguridad (topos del peligro), lo que 
activa el marco de la criminalidad asociado a los migrantes: «Creamos un Gabinete Nacional 
de ministros, a cargo de la ampliación del programa humanitario vigente, que articula ministe-
rios y gobernaciones y vela por las medidas de seguridad y la plena integración social». 

Otros dos topoi se pueden recuperar de este fragmento de discurso de Mauricio Macri a 
partir de la metáfora «un país es un recipiente». Esta metáfora implica, por lo tanto, que un 
país posee algunas de las características de los recipientes, por ejemplo, una capacidad limitada. 
El expresidente plantea que la Argentina posee una determinada «capacidad de recepción» de 
refugiados. Esta se podría aumentar con «acompañamiento financiero, la asistencia técnica y 
el apoyo logístico internacional». De esta manera, se activa la idea de que los refugiados supo-
nen una carga económica para el país (topoi de las finanzas y de la carga).  
 

3.3. Discursos de Cristina Fernández 
 

Al igual que como explicamos en el apartado 3.2. con respecto a los discursos del expresi-
dente Mauricio Macri, las alocuciones públicas de Cristina Fernández fueron analizadas en su 
totalidad a partir de las diferentes herramientas metodológicas presentadas. A continuación, 
mostramos el análisis de tres fragmentos de los discursos de la expresidenta que permiten apre-
ciar las diferentes estrategias discursivas que utiliza para construir representaciones sobre los 
refugiados. El resto del análisis presentó resultados de consistentes. 

 
Fragmento 4: Por favor, que nadie nos venga a poner de ejemplo a algunos países del norte, por 
favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes y dejan morir chicos en las playas. 
No, eso no es de cristianos, por favor, eso es decadencia cultural, si andan tirando los inmigrantes 
de un país a otro como si fueran bultos. Nosotros, país de inmigrantes, país que hemos recibido, 
nuestros abuelos bajaron todos de los barcos, somos un ejemplo. No quiero parecerme a nadie que 
le dice a una piba de 15 años que se quiere quedar en el país para estudiar, que no puede y se tiene 
que ir. No quiero parecerme a los que dejan que se muera gente en las bodegas de los barcos, no 
quiero parecerme a los que crean un muro a lo largo de su frontera para que no pasen los otros de 
al lado, que son los que sostienen el trabajo y la producción de un país.  

[…] 
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De dónde, cómo que no estamos contribuyendo al crecimiento mundial, cómo se crece, a ver 
que me expliquen, ¿excluyendo gente? ¿Cómo se crece, dejando morir gente en el mar? ¿Cómo se 
crece, hacinando gente en campos de refugiados? ¿O se crece dando trabajo? 

Porque la pregunta que nadie le ha hecho todavía a los que se la tienen que hacer es por qué se 
van de sus países, porque no tienen posibilidades o porque hay guerra. ¿Y las guerras en esos países 
quién las arma, quiénes las sostienen, quiénes les venden armas, a quiénes les convienen? Ahí hay 
que preguntar, para que no nos tomen de pavotes, que no somos pavotes. (Inauguración de la 
Unidad de Pronta Atención N.º 15, en José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, junto al 
expresidente de Brasil Lula Da Silva, 9 de septiembre de 2015). 
 

En un primer momento, en el fragmento 4 Cristina Fernández elige el término inmigrantes 
frente a refugiados. Este último solo es utilizado en el sintagma «campo de refugiados». Además 
de —como dijimos anteriormente— otorgarles mayor agentividad, el término inmigrante le 
permite a Fernández relacionar a las personas que hoy en día dejan sus países por causas de fuerza 
mayor (como las guerras) con las personas que llegaron a la Argentina desde Europa entre fines 
de siglo XIX y principios de siglo XX. En efecto, la gran cantidad de inmigrantes que arribaron 
durante el primer centenario de existencia del país determinaron un imaginario de la Argentina 
como compuesta por descendientes de europeos (Domenech, 2009; Soria, 2009; Flax, 2020c). 
Esto aparece explotado en el discurso de Fernández al punto de asumir que todos los argentinos 
descienden de migrantes: «Nosotros, país de inmigrantes, país que hemos recibido, nuestros 
abuelos bajaron todos de los barcos, somos un ejemplo». 

En el discurso dominante argentino, los migrantes europeos son valorados positivamente 
(a partir de cualidades como su esfuerzo para el trabajo) por oposición a los migrantes 
regionales de las últimas décadas, que suelen ser asociados con el crimen o la falta de empleo 
(Flax, 2021b; Melella, 2015). De esta manera, la comparación entre los migrantes del pasado y 
los actuales, le permite a Fernández instalar, en sus discursos, el hecho de que otras personas 
vengan a vivir al país como algo natural y aproblemático evitando recurrir (aunque sea para 
negarlos) a los topoi propios del discurso xenófobo.  

Además de la comparación con los inmigrantes europeos, la expresidenta utiliza otros 
términos para generar proximidad y empatía con los migrantes forzados: gente, chico, piba. 
Los tres son casos de personalizaciones. Si bien gente es una indeterminación, los otros dos 
términos individualizan a los refugiados, los clasifican (por ejemplo, a partir de edad y género) 
y, además, establecen cierta cercanía y solidaridad por ser términos coloquiales. 

La división nosotros/ellos en este discurso no se refiere a los argentinos en oposición a los 
migrantes o refugiados, sino a la Argentina como opuesta a los países que echan migrantes. Fernández 
realiza esa disimilación a partir de un recurso de de-espacialización («algunos países del Norte»). Los 
países del Norte son calificados por la expresidenta a partir de juicios  negativos como «decadencia 
cultural» (lo cual responde y refuta de manera implícita a los topoi xenófobos del carácter y de la 
cultura, que postulan que son los migrantes los que presentan características indeseables que 
perjudican la cultura del país de acogida), «no es de cristianos», «crean un muro», entre otros; y 
una valoración explícita de afecto, «no quiero parecerme», repetida en cuatro ocasiones. 
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 Fernández asocia a los migrantes/refugiados con una serie de marcos conceptuales: 
muerte, barcos (esto los vuelve a acercar a las representaciones de inmigrantes europeos de los 
siglos pasados), la metáfora del país como un recipiente («expulsar», «muro», «frontera», 
«no pasen», «otros», «al lado», «excluyendo», «hacinando»), basura, estudios y trabajo. 
También son representados como participante en un proceso existencial («morir») y 
afectados por procesos con valoración negativa («expulsan», «andan tirando», «dejar 
morir» en tres ocasiones y «hacinando»). Si bien no se especifica el agente de los procesos 
(«países» es una impersonalización, mientras que «nadie» y «los que» es una 
personalización indeterminada), a diferencia de los discursos de Macri, deja entrever que 
habría personas responsables por la situación en la que se encuentran los refugiados. 

En los casos en que los migrantes son representados como agentes, participan en procesos 
no transactivos, mayoritariamente de movimiento (que describen su misma condición de 
migrantes): «se quiere quedar», «estudiar», «no puede [quedarse]», «se tiene que ir», «no 
pasen», «se van». En un solo caso son agente de un proceso transactivo, que permite realizar 
una reflexión sobre las causas de que se obligue a la gente de ciertos países a abandonarlos: 
«sostienen el trabajo y la producción de un país» (refutación de los topoi de la carga, de la 
desventaja, de la explotación y de las finanzas). De esta manera, instala la posibilidad de que 
algunos países se beneficien con la existencia de migrantes forzados. 

En efecto, en este fragmento Fernández problematiza las causas de que existan personas 
que deben migrar. Es decir, hay una cierta densidad teórico-crítica con respecto al fenómeno 
del que habla:  

 
Porque la pregunta que nadie le ha hecho todavía a los que se la tienen que hacer es por qué se van 
de sus países, porque no tienen posibilidades o porque hay guerra. ¿Y las guerras en esos países 
quién las arma, quiénes las sostienen, quiénes les venden armas, a quiénes les convienen? Ahí hay 
que preguntar, para que no nos tomen de pavotes, que no somos pavotes. 

 

Si bien la expresidenta formula una serie de preguntas retóricas que no responde, implica3 
que existen personas con ciertos intereses económicos que generarían o sostendrían, para 
beneficio propio, conflictos bélicos en otros países que obligan a la gente a migrar. No 
obstante, en ningún momento explicita a qué actores sociales corresponden todos esos 
«quiénes».  

La reflexión de la expresidenta va en línea con los planteos sociológicos (Sandoval García, 
2020) que postulan que los países desarrollados —como, por ejemplo, Estados Unidos, 
Inglaterra o Alemania— mantienen su economía fomentando guerras que les permiten 
desarrollar una enorme industria bélica y provocando condiciones inviables de vida en ciertos 
países, que obligan a las personas a migrar. De esta manera, obtienen mano de obra barata que, 
repitiendo los términos de la expresidenta, «sostiene el trabajo y la producción» de algunos 
países económicamente desarrollados. 

																																																								
3  Preguntar por quién o quiénes implica su existencia. 
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Si bien, como dijimos, no responde a sus propias preguntas ni compromete a ningún país, 
gobierno o empresa de manera directa y explícita, Fernández proyecta una situación dónde 
habría actores responsables y no un evento sin causas ni agentes. A continuación, analizamos 
un segundo discurso de Fernández: 

 
Fragmento 5: Podríamos hablar de las crisis de los refugiados, producto de los depredadores 
financieros en los países que no alcanzan a sostener a su gente y emigran, hacía Europa, en canoas, 
en balsas desde el África, o a los refugiados producto de los señores de la guerra. Pero yo quiero 
hablarles también de un proceso de concentración económica inédita en el mundo. Según el 
último informe del Fondo Monetario Internacional el 1 por ciento de la población concentra, 
hoy, el 50 por ciento de la riqueza. Aquí mismo, en este país, que supo protagonizar el sueño 
americano, el sueño de las clases medias americanas, que empujaba a tantos latinoamericanos y 
sigue empujando, todavía, a venir aquí, donde el 1 por ciento tiene más del 30 por ciento del total 
de la riqueza. Cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad, un mundo con ese grado de 
inequidad en materia de distribución del ingreso, con todo lo que eso conlleva. 
Ayer, decíamos, en el Encuentro de Igualdad de Género, promovido por el Presidente Xi Jinping, 
de qué igualdad de género podemos hablar en un mundo, donde la distribución de los recursos es 
tan inequitativo; de qué igualdad de género podemos hablar en un mundo, donde se expulsan a la 
gente de sus países porque no pueden vivir y tampoco se las recibe adonde quieren ir. Estamos 
ante una situación en la que debemos abordar la problemática de los mercados financieros y la 
necesidad de volver a inyectar recursos a la economía real para que vuelva el empleo, para que 
vuelva la producción como los grandes motores generadores de bienestar de las sociedades (70.ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 28 de septiembre de 2015). 

 
Cristina Fernández no se refiere específicamente a personas que ingresan o podrían 

ingresar a la Argentina. Su planteo refiere en términos generales a una situación a nivel 
mundial. En este fragmento, y en oposición al anterior donde también seleccionó el término 
inmigrante, solo utiliza la palabra refugiado.  

La representación de los refugiados es sumamente pasiva. La expresidenta los coloca 
mayormente en el rol de afectado por las acciones de otros («no alcanzan a sostener», 
«producto» dos veces, «expulsa», «tampoco se recibe»); mientras que son construidos 
como participante en un proceso existencial negativo («no pueden vivir») y actor de procesos 
no transactivos de movimiento («emigran», «quieren ir»). 

Esta representación pasiva se acerca a la observada en los discursos de Macri. No obstante, 
Fernández no plantea un estado natural de cosas, algo que existe en el mundo sin que haya 
causas o responsables y que, más que resolver, hay que colaborar con el tratamiento de sus 
consecuencias. En el fragmento 5 la expresidenta describe procesos, marca causalidades y 
señala culpables. Si bien no se los individualiza, poseen cierto grado de especificación: «los 
predadores financieros» (colectivización, funcionalización, valoración), «los señores de la 
guerra» (formalización, colectivización, funcionalización). De esta manera, se activan dos 
marcos conceptuales —finanzas y guerra— que indicarían qué actores socioeconómicos 
provocan, al actuar para su propio beneficio, que muchas personas deban irse de sus países de 
nacimiento.  
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El marco conceptual de las finanzas se asocia, a su vez, con el de la cacería 
(«predadores»), animalizando a los actores sociales y evocando juicios negativos (por 
ejemplo, evocando rasgos como violencia, crueldad, falta de escrúpulos, etc.). Así, ambos 
marcos conceptuales —guerra y finanzas vía comparación con una cacería— tienen en común 
la violencia y el ataque, es decir, la existencia de víctimas. 

Además de explicitar dos responsables de la expulsión de personas de sus países de 
nacimiento, Fernández introduce otros dos temas en el medio de su referencia a los refugiados. 
Estos temas aparecen yuxtapuestos, sin establecer una conexión causal explícita. No obstante, 
su inclusión indicaría que hay una relación entre los diferentes problemas sociales que nombra. 
Por un lado, se refiere a la concentración económica y la desigual distribución de la riqueza. 
Por otro lado, habla sobre terrorismo, el cual insinúa que se encontraría financiado por países 
ricos.  

Con respecto al primer tema (ver primer párrafo del fragmento 5), Fernández implica que 
el hecho de que algunas personas estén obligadas a abandonar su país de nacimiento tendría 
que ver con la economía mundial (y, en este sentido, es responsabilidad de todos los países y, 
en particular, de los países ricos). Veamos cómo introduce el segundo tema, el terrorismo:  

 
Fragmento 6: Pero frente a este mundo de crisis económica, yo escuchaba atentamente algunos 
discursos hoy, y la verdad que los enemigos cambian y mutan con una velocidad asombrosa. 
Recuerdo la última reunión de la que pude participar del G-20, en la anterior no pude hacerlo por 
razones de salud, en San Petersburgo, donde prácticamente quienes se enfrentaban al gobierno de 
Siria, los fighter freedom, los guerreros de la libertad, eran los que debían ser apoyados por todo 
Occidente. Hoy, los freedom fighter forma parte del ISIS y la verdad, yo quiero preguntarles a 
ustedes, yo tengo un gran interrogante con respecto a cómo funciona este grupo islámico, 
aparentemente, quién lo financia, cómo se hace…porque cuando uno ve esas espantosas escenas 
donde se degüellan personas y donde uno observa claramente que hay tres o cuatro cámaras 
filmando las escenas. A quienes nos gusta el cine, podemos observar claramente que no se trata de 
una filmación casera como acostumbraba a hacer grupos fundamentalistas o grupos guerrilleros 
que con una camarita o una foto filmaban. No, no, acá hay un despliegue casi cinematográfico, 
parecería casi una película de Francis Ford Coppola por momentos, cuatro o cinco cámaras, con 
cámaras que nunca se ven. Sería bueno que nos preguntáramos cómo, de dónde se financia todo 
esto (70.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 28 de septiembre de 2015).  

 
Al igual que en el discurso citado en el fragmento 4, Fernández formula una serie de pre-

guntas que no responde para así no tener que explicitar —ni hacerse responsable de— su pos-
tura. A partir de una serie de preguntas retóricas que tienen el objetivo de simular una falsa 
ingenuidad o desconocimiento, hace referencia a la guerra civil en Siria y la responsabilidad de 
las potencias occidentales en el funcionamiento de ISIS. Fernández analiza los inicios de la 
guerra civil, la injerencia de los países occidentales en dicha guerra y en la creación de ISIS. La 
supuesta sorpresa o incredulidad de la expresidenta por la sofisticación cinematográfica de los 
grupos terroristas y la comparación entre los videos de asesinatos cometidos por ISIS y las 
películas de un director de origen estadounidense (Francis Ford Coppola) permiten, incluso, 
precisar más a qué país quiere señalar Fernández aun cuando no lo haga de manera explícita, 
sino a través de una implicatura. 
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4. CONCLUSIONES 
  

En este trabajo analizamos discursos de los expresidentes Cristina Fernández y Mauricio 
Macri y encontramos dos maneras de representar a los refugiados y problematizar (o no) la nece-
sidad de migrar en el discurso político argentino. Observamos que tanto Mauricio Macri como 
Cristina Fernández construyen a la Argentina como un país abierto a la llegada de personas de 
otros países. No obstante, las diferencias entre ambos discursos son mayores. 

Mauricio Macri exalta valores positivos como el de la solidaridad y la multiculturalidad en 
relación con Argentina, pero trata a los migrantes como números, temas o problemáticas, es de-
cir, los deshumaniza. Además, la imagen que construye de los refugiados es sumamente pasiva: 
casi no los coloca como participantes de procesos y, cuando lo hace, les otorga los roles de  afec-
tado, existente o posesión de los argentinos en lugar de construirlos como agentes. Por último, el 
expresidente activa topoi xenófobos que les adjudican a los extranjeros características negativas 
como es el caso de los topoi de la carga (económica), la cultura (dificultad de integración cultura) 
e, incluso, del peligro y del crimen al asociar la llegada de migrantes con la necesidad de tomar 
medidas de seguridad.   

Macri afirma su voluntad de contribuir (sin dejar en claro en qué medida o hasta dónde solo 
se trata de intenciones) a encontrar una solución para las personas que buscan asilo, pero no se 
ocupa de las causas que los llevan a tener que abandonar sus países. Como dijimos en el párrafo 
anterior, los migrantes casi no aparecen como participantes de procesos; en cambio, el expresiden-
te los incluye en nominalizaciones u abstracciones que plantean su situación como un evento sin 
actores responsables, como algo dado y naturalizado, que, por lo tanto, no podría ser modificado. 

Cristina Fernández también coloca a los migrantes en roles mayoritariamente pasivos, co-
mo afectados de procesos. La diferencia con Macri es que no aparecen en nominalizaciones o 
procesos sin agentes responsables. Los actores sociales responsables son señalados por algunas de 
sus características, aunque no se los mencione de manera directa: por ejemplo, personas asociadas 
a la industria bélica o al sector financiero de ciertos países. 

Los migrantes no son vinculados con topoi xenófobos. Por el contrario, algunos de estos se 
encuentran refutados implícitamente (es decir, no se los menciona para, luego, negarlos) por las 
representaciones que construye Fernández sobre los migrantes: son personas que quieren estu-
diar y que trabajan. La decadencia cultural es asociada a «los países del Norte», a quienes no 
solo se los acusa por no recibirlos, sino que también se los implica como culpables por la expul-
sión de personas de sus países de nacimiento al asociar las migraciones con la desigualdad eco-
nómica global y señalar responsables ocultos detrás del grupo terrorista ISIS. Por último, los 
refugiados son comparados con los migrantes que, en el pasado, llegaron de Europa a la Argenti-
na y, en el imaginario nacional, construyeron el país con su propio esfuerzo y sacrificio.  

De esta manera, ambos mandatarios coinciden en un nivel superficial al presentar a la Ar-
gentina como un país históricamente abierto a los migrantes, que va a recibir refugiados. No 
obstante, Macri se queda en este nivel, mientras que Fernández complejiza las causas que llevan a 
las personas a migrar y da cuenta de las motivaciones que los gobiernos de ciertos países, así como 
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los sectores financieros e industriales globales, tienen en mantener a otros países en la pobreza o 
en desarrollar guerras en sus territorios.  

En palabras de Soria (2009), esta complejización de las causas y responsabilidades resulta de 
suma importancia porque el discurso aperturista y multicultural neoliberal tiende a esconder las 
desiguales relaciones de poder que existen entre las personas. De esta manera, busca integrar a las 
personas extranjeras en las sociedades receptoras sin problematizarse de qué manera se realiza, es 
decir, manteniendo estables las estructuras de poder. Así, por ejemplo, como dice Fernández, los 
migrantes son bien recibidos en tanto constituyan mano de obra barata y «sostienen el trabajo y 
la producción de un país».  
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