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ealizar una vez más el proyecto “México, las Américas y el Mundo 

R (MAM)” en 2021 y elaborar este documento —superando adversidades 

nancieras, sanitarias, organizativas— se consiguió gracias a la gene-

rosidad y el apoyo incondicional de diversas instituciones y, en especial, de 

personas que han sido no solo socios estratégicos, sino amigas y amigos sin 

titubeos. Debemos comenzar con la Fundación Konrad Adenauer (KAS) en Mé-

xico, en especial a su representante en México, el Dr. Hans Blomeier, y de ma-

nera muy destacada al Lic. Patricio Garza Girón, gerente de proyectos. Cuando 

estábamos a punto de “tirar la toalla”, ellos nos demostraron su conanza y 

compromiso y aportaron los recursos para iniciar el levantamiento de la en-

cuesta a población nacional que da sustento al proyecto. Casi al mismo tiem-

po, la Delegación de la Unión Europea en México nos permitió comentarles de 

nuestro trabajo y no solo mostraron un interés muy especial en los resul-  

tados a lo largo del tiempo, también nos apoyaron con recursos económicos 

para avanzar con el levantamiento. 

También debemos mencionar que, cuando menos lo esperábamos, repre-

sentantes de la Embajada de los Estados Unidos de América en México se 

acercaron para darnos la buena noticia de que, una vez, como ha ocurrido 

desde el inicio del proyecto, podían ayudarnos nancieramente y en la difu-

sión de los resultados. Expresamos también nuestro agradecimiento al equipo 

de DATA: Opinión Pública y Mercados, en particular a su director, el Dr. Pablo 

Parás. Queremos reconocer no solo su impecable labor en el levantamiento y 

procesamiento de la información, que fue realizado con un estricto rigor meto-

dológico, sino todas las muestras posibles —incluso inimaginables— de con-

anza en nosotros y nuestro proyecto.

Este trabajo no sería posible sin el esfuerzo y amistad del talentoso equi-

po que integra la División de Estudios Internacionales del CIDE. Reconocemos y 

agradecemos a su director pasado, Dr. Pablo Kalmanovitz, y en especial a la 

directora actual, Dra. Ninfa Fuentes, por su apoyo, así como a la Dra. Lorena 

Ruano, Lic. Yolanda Muñoz y Lic. Janette Corona, por el seguimiento al pro-

yecto. 

Gerardo Maldonado quiere agradecer de manera especial el apoyo de la 

Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural 
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(COMEXUS) por la concesión muy honorable de la Cátedra México y la Beca 

Fulbright-García Robles para realizar una estancia sabática en el Katz Center 

for Mexican Studies de la Universidad de Chicago en Estados Unidos entre 

2021 y 2022. La estancia en Chicago me permitió rediseñar el cuestionario, 

planear y supervisar el levantamiento y elaborar este documento. Por último, 

debo agradecer a los profesores Mauricio Tenorio y Emilio Kourí, en Chicago, y 

a la Lic. Jessica Contreras, en COMEXUS, su protección y apoyo en momentos 

difíciles. 
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ste documento presenta los resultados del proyecto “México, las 

E Américas y el Mundo (MAM): Opinión Pública y Política Exterior” tanto en 

los antecedentes actitudinales e identitarios así como en las caracte-

rísticas de las preferencias y valoraciones de la sociedad mexicana sobre la 

política exterior y la relaciones internacionales de México, especialmente en el 

último levantamiento de 2021. 

· Hay un amplio desinterés y desconocimiento de temas internacionales, 

y tanto el interés como el conocimiento disminuyeron en 2021.

· Ser “mexicano” tiene componentes principalmente patrióticos y cívicos 

con apertura cultural y sin amplio rechazo a lo exterior, y menor chau-

vinismo.

· Disminuyó la identidad nacional mientras que la local aumentó; tam-

bién ha decrecido la identidad latinoamericana y ha crecido la cos-

mopolita.

· Aumentaron la actitud cosmopolita (apertura cultural) y la buena opi-

nión sobre la globalización (apertura económica), pero disminuyó la 

aceptacion de las decisiones de la ONU (apertura institucional).

· Hay un amplio pesimismo sobre lo que ocurre en el mundo, pero el 

deseo de activismo mundial es mayoritario.

· Lo que ocurre en el mundo, según se percibe, afecta más al país en con-

junto que a las personas en lo individual, y las crisis que provocan más 

afectación están derivadas de la pandemia de COVID-19 y problemas 

económicos, ambientales y de seguridad.

· Las prioridades en los objetivos de política exterior van, primero, de 

asuntos relativos a las seguridades humana (sanitaria, ambiental y de 

violencia) y económica (inversión, promoción cultural y turística) a 

temas, después, de seguridad internacional (paz, derechos humanos, 

terrorismo y armas nucleares) y bienes públicos internacionales (ayuda 

humanitaria, democracia y la ONU).

· Hay más apoyo a instrumentos de “poder suave” (comercio, cultura, 

diplomacia) que de “poder duro” (militar). 

5



· Hay apoyo para invertir más recursos en 1) promover la imagen del país 

y apoyar a empresas en el exterior; 2) ampliar la participación en orga-

nismos internacionales y más embajadas y consulados, y 3) dar refugio 

y becas a personas extranjeras.

· La evaluación sobre la política exterior y la gestión de la pandemia es 

muy positiva, incluso mejor que en gobiernos anteriores.

Palabras claves: Opinión pública; Política exterior; Relaciones internacio-

nales; México.

.
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Cuál debe ser la agenda de política exterior de la administración del ¿ presidente López Obrador si ésta desea reejar las preferencias e inte-
reses de los mexicanos? En otras palabras, ¿cuáles son las bases so-

ciales para ejecutar la política exterior de México en la actualidad? Para 
responder estas preguntas, este documento presenta en primer lugar el nivel 
de interés y conocimiento que tienen los mexicanos sobre temas nacionales e 
internacionales. En seguida, analiza la percepción que tienen los mexicanos 
sobre el rumbo que lleva el mundo y el grado de activismo internacional que se 
desea tener en éste. Posteriormente, explica cuáles son los temas globales que 
más afectan la vida de los mexicanos y el país, así como su evaluación sobre la 
conducción de la política exterior. Con base en ello, evalúa cuáles son las bases 
para denir los principales objetivos de política exterior según los mexicanos, 
al igual que los instrumentos preferidos para alcanzarlos. Además, en tiempos 
de austeridad presupuestal, describe las preferencias de los mexicanos sobre 
si es conveniente y necesario invertir más recursos para fortalecer la política 
exterior del país y en qué temas en particular. Finalmente, presenta la evalua-
ción que hacen los mexicanos sobre la política exterior del país en comparación 
con otras áreas de política pública.

Los datos presentados en este documento provienen de nueve encuestas 
realizadas cada dos años desde 2004 —excepto en el último levantamiento    
de 2021 que demoró un año más como consecuencia de la pandemia de   
COVID-19— a muestras probabilísticas representativas de la población nacional 
en México. Los tamaños de las muestran han variado entre 1,500 y 2,400 per-
sonas encuestadas, dependiendo de la disponibilidad de recursos y del diseño 
muestral. Los resultados permiten generar estimaciones sobre opiniones, per-
cepciones y comportamientos de la población en México que cumple con tres 
criterios: contar con 18 años cumplidos o más al momento de la encuesta; 
tener nacionalidad mexicana y residencia en el país. Además, en cada levanta-
miento se han realizado muestras estraticadas de tres regiones: frontera 
norte, la región sur-sureste y el resto del país.

“México, las Américas y el Mundo: Opinión Pública y Política Exterior” es la 
única encuesta en América Latina especializada en conocer y cuanticar las 
opiniones, actitudes y preferencias sobre asuntos internacionales. Su objetivo 
principal es medir las opiniones a largo plazo sobre política exterior y rela-
ciones internacionales y no opiniones inmediatas sobre temas de coyuntura. 
Tiene una visión integral que le permite cubrir una gama amplia de temas so-

7



ciales, culturales, económicos y políticos. El diseño metodológico permite 
hacer comparaciones en el tiempo (2004-2021), en distintos ámbitos geo-
grácos (nacional, norte, centro y sur) y sociodemográcos (sexo, edad, ingre-
sos, niveles educativos, población urbana/rural, entre otros).
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l primer elemento para conocer y establecer las bases de la opinión E pública de las sociedades sobre cualquier tema es cuánto interés y 
cuánto conocimiento tienen sobre ese tema. Por lo tanto, en el ámbito 

de estudio de este trabajo, lo primero que hacemos es presentar los niveles de 
interés y conocimiento sobre el ámbito internacional de la sociedad mexicana. 
Para ello, como se ha hecho antes en el proyecto, realizamos un contraste entre 
el interés sobre los temas internacionales y nacionales para saber si hay algu-
na diferencia importante.

En general, como se puede ver en la Gráca 1, la sociedad mexicana 
muestra mayor interés por los asuntos nacionales que los internacionales. La 
gráca muestra que 46% de las y los entrevistados está algo o muy interesado 
en los asuntos nacionales, mientras solo 34% se interesa en asuntos interna-
cionales; es decir 12 puntos porcentuales menos interés en lo internacio-     
nal respecto a lo nacional. Además, un dato importante es que en ambos 
rubros el desinterés predomina. Visto desde otra perspectiva, más de la mitad 
de la sociedad mexicana está desinteresada tanto por los asuntos nacionales 
(53%, nada o poco interés) y casi dos tercios (64%) está desinteresada en 
asuntos internacionales.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.

GRÁFICA 1. INTERÉS EN ASUNTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, 
2021.
En general, ¿qué tanto interés tiene en los...?

Asuntos nacionales

Nada Poco Algo

Asuntos internacionales

Mucho

37% 22%16% 24%

20% 14%26% 38%



Debemos resaltar que es la primera vez que el porcentaje de desinterés en 
asuntos nacionales supera 50% de las respuestas, en relación con las versio-
nes anteriores de la encuesta. De hecho, en comparación con la versión an-
terior (2018-2019),  hubo una disminución de 15 puntos porcentuales entre 
los encuestados que tienen algo o mucho interés en los asuntos nacionales y de 
9 puntos porcentuales en asuntos internacionales. Cabe decir que el porcen-
taje más alto de encuestados que tuvieron algo o mucho interés en asuntos 
internacionales registrado a lo largo del tiempo fue 45%, y para este levanta-
miento es posible observar que este porcentaje se redujo a 34%.

Para estudiar el grado de conocimiento internacional hemos desarro-
llado, desde el inicio del proyecto, dos estrategias. Por un lado, le preguntamos 
a las y los encuestados el nombre de distintas personas o datos, tanto del ám-
bito nacional como internacional, para saber si sus respuestas son correctas, 
incorrectas o simplemente no tienen ese conocimiento. Por otro lado, les pedi-
mos que nos digan el signicado de las siglas de algunas instituciones nacio-
nales e internacionales, para registrar quienes sí las conocen y dieron esa 
información acertadamente, o no las conocen o es incorrecta.

En términos del conocimiento sobre lo internacional, los resultados no 
son más alentadores. Como se presenta en la Gráca 2, donde se solicitó que 
mencionen los nombres propios de personas, una moneda y una capital, en 
ningún caso las respuestas correctas alcanzaron 50%, lo cual implica un nivel 
de desconocimiento amplio en el ámbito internacional. De hecho, salvo en un 
caso, estos datos disminuyeron respecto al levantamiento de 2018-2019.  En 
primer lugar, solo 48% de las personas encuestadas supo decir de forma 
exacta el nombre del gobernador o gobernadora de su estado. Comparado con 
el levantamiento anterior, la diferencia no es grande, pues 45% en 2018-2019 
tuvo una respuesta correcta. Sin embargo, en 2021, solo una tercera parte de 
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.

 Véase Gerardo Maldonado, Guadalupe González, Jorge A. Schiavon, Gerardo A. Méndez y 
Carlos Ramírez Olguín, México, las Américas y el Mundo 2018-2019. Opinión pública y política 
exterior, México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2020, Gráca 1.5, p. 30.
  Véase, Gerardo Maldonado, et al., op. cit., Gráca 1.6, p. 30.

1

1

2

2

GRÁFICA 2. CONOCIMIENTO GENERAL, 2021.
Por favor, me puede decir el nombre de...

Correcto

Gobernador del estado

Moneda común de la UE

Presidente de EUA

Canciller mexicano

Capital de China

No sabe/No contestó Incorrecto

48% 14%38%

35% 6%60%

31% 11%59%

18% 4%78%

16% 13%71%



las y los mexicanos respondieron correctamente cuál es la moneda común de 
la Unión Europea, el Euro (35%), y el nombre del presidente actual de los Es-
tados Unidos, Joseph Biden (31%). En estos casos, sí hubo cambios relevantes 
respecto al levantamiento previo. Por un lado, el conocimiento sobre el Euro 
disminuyó casi diez puntos porcentuales (era 44% correcto en 2018-2019); por 
el otro, el conocimiento del nombre del mandatario estadounidense disminuyó 
46 puntos porcentuales (era 77% correcto en 2018-2019 en el caso de Donald 
Trump). Este último dato quizá no deba sorprender pues el presidente Biden 
tenía menos de dos años en su posición al momento del levantamiento y, 
además, su predecesor —Donald Trump— era bastante conocido, aunque des-
pertaba opiniones muy desfavorables entre la sociedad mexicana.

También, como se presenta en la Gráca 2, ni siquiera uno de cada cinco 
mexicanas o mexicanos conoce de manera correcta el nombre del canciller me-
xicano Marcelo Ebrard (19%), ni la capital de China, Pekín o Beijing (16%). Sin 
embargo, es importante destacar que el conocimiento del nombre del canciller 
aumentó al doble respecto al levantamiento previo, cuando solo 9% dijo de ma-
nera correcta el nombre de su predecesor (Luis Videgaray). En el caso de la 
capital china el conocimiento disminuyó, pero no de forma drástica, reducien-
do seis puntos porcentuales.

Respecto a la segunda estrategia para medir el conocimiento, pregun-
tando sobre siglas de organizaciones. Los resultados de la Gráca 3 son con-
sistentes con el amplio desconocimiento en la opinión pública mexicana. Por 
un lado, ninguna sigla de las organizaciones sobre las cuales se preguntó al-
canzó más de 50% de respuestas correctas; y, por el otro, estas cifras también 
disminuyeron respecto al levamiento previo. Como se muestra, solo 44% de las 
personas encuestadas supo correctamente el signicado de las siglas de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Como en todos los levantamientos 
anteriores, la ONU siempre tiene el nivel de conocimiento más alto; sin em-
bargo, en el levantamiento de 2021 el porcentaje de respuestas incorrectas 
(46%) fue mayor al de las correctas y, además, disminuyó siete puntos porcen-
tuales. 

En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una organi-
zación de ámbito nacional, 33% respondió de manera acertada sus siglas 
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GRÁFICA 3. CONOCIMIENTO DE SIGLAS, 2021.
Por favor, dígame el significado de las siguientes siglas:

ONU

CNDH

FIFA

SRE

OEA

T-MEC

Correcto No sabe/No contestó Incorrecto

44% 46% 10%

33% 56% 11%

19% 68% 14%

19% 68% 14%

10% 83% 7%

6% 85% 9%

Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.



(CNDH), y solo disminuyó seis puntos porcentuales. A ésta le siguió la Federa-
ción Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con 19% de respuestas co-
rrectas y seis puntos porcentuales menos que 2018. Cabe anotar que 14% 
respondió de manera incorrecta el signicado de FIFA, la cifra más alta. Des-
pués, es importante destacar que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) como la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvieron no solo un 
porcentaje bajo de conocimiento (15% la primera y 10% la segunda), también 
más de 80% de la población encuestada dijo no saber o no conocer su signi-
cado antes que dar una respuesta incorrecta. Es interesante notar que, a 
diferencia de levantamientos anteriores, un porcentaje mayor de personas 
supo el nombre del Canciller que las siglas de la Secretaría del ramo. Por úl-
timo, solo 6% de la sociedad dijo correctamente el signicado de siglas del 
nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Llama la atención 
que, a tres años de vigencia, la sociedad mexicana todavía no está familia-
rizada con el nuevo tratado de libre comercio con nuestros socios de América 
del Norte.

En breve, los resultados del levantamiento 2021 muestran que la opinión 
pública en México tiene un desinterés y un desconocimiento amplios —y cre-
cientes— sobre el ámbito nacional e internacional. Esto implica que las 
preferencias y valoraciones sobre la política exterior tienen poca base en estos 
ámbitos. Sin embargo, como anotamos al inicio, de acuerdo con la literatura 
reciente, estos elementos no son los únicos que sirven para desarrollar y es-
tructurar la opinión pública sobre el ámbito internacional. 
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l segundo conjunto de factores que ayuda a las y los ciudadanos a E establecer sus patrones y valoraciones sobre la política exterior y el 
ámbito internacional son, en general, sus sentimientos de identidad y 

pertenencia a su comunidad, ya sea a la nación o zonas geográcas donde 
habitan. Por ello, dentro de la encuesta hemos incluido varias preguntas que 
ahondan sobre estos temas, como los distintos aspectos de lo que signica ser 
un nacional del país y las identidades local, nacional y supranacionales.

Para comenzar, la Gráca 4 reporta los principales atributos que denen 
lo que signica ser mexicano. Las respuestas demuestran que las carac-
terísticas más importantes son sentirse orgulloso de ser mexicano (81.4%), 
hablar bien español (78.4%), respetar los símbolos patrios (78%) y haber 
nacido en México (77.3%). En un nivel secundario, están los siguientes atribu-
tos: respetar las instituciones y leyes mexicanas (72.3%), defender a México en 
caso de guerra (70.5%), pagar impuestos (50.5%) y preferir la música y pelícu-
las mexicanas que las extranjeras (41.8%). En último lugar, se encuentran ser 
católico (39.8%), creer que México es mejor que los demás países (39.4%) y no 
apoyar a Estados Unidos (19.4%). Cabe decir que estos resultados son bas-
tante consistentes en el tiempo, tanto la ordenación de los aspectos (de más a 
menos) importantes como los porcentajes de respuesta, que son casi los mis-
mos a los levantamientos anteriores.

Sobre estos datos, las principales atribuciones con la que las personas 
denen lo que signica ser mexicano se basan fuertemente en características y 
sentimientos patrióticos, como son orgullo, lengua, nacer en México y el 
respeto a símbolos patrios. Es interesante ver que las características cívicas, 
como el respeto a instituciones y leyes nacionales, así como responsabilidades 
ciudadanas, como participación en defensa de la nación en caso de guerra y 
pagar impuestos, se encuentran en segundo lugar de importancia para el sig-
nicado de ser mexicano. Las cuestiones culturales como consumo de arte 
mexicano y la religión son menos importantes en la conformación de la iden-
tidad nacional. Además, el sentimiento nacionalista o chauvinista de la mexi-
canidad no está en disputa con la cultura y aportes del extranjero. En espe-   
cíco, el nacionalismo mexicano no está denido por aspectos antiestadouni-
denses. Así, la identidad mexicana está —en gran medida— denida por ca-
racterísticas y sentimientos patrióticos, responsabilidades cívicas y no por la 
superioridad de México en el mundo o el rechazo a lo extranjero. Así, ser mexi-
cano o mexicana tiene una mayor signicado patriótico y cívico con apertura 
cultural, sin amplio rechazo a lo exterior.
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Otra de las características identitarias de las personas es su identidad o 
sentimiento de pertenencia a lo local o nacional. La Gráca 5 reporta la 
evolución de las identidades local y nacional de 2004 a 2021. Por un lado, es 
posible observar que la identidad nacional está por encima de la identidad 
local de las personas mexicanas. Sin embargo, ha tenido una tendencia 
decreciente desde 2012, cuando 64% de la población se identicaba más con el 
ámbito nacional. En la última década ha perdido 15 puntos porcentuales y 
solo respecto al levantamiento anterior, disminuyó ocho puntos porcentuales. 
Por el otro lado, la identidad local ha incrementado desde 2016, hasta alcanzar 
niveles similares que la identidad nacional en 2021. Esto habla de una mayor 
fragmentación de las identidades en México. Si bien la identidad nacional a 
través del tiempo se ha mantenido por encima de la local, para 2021, la 
identidad nacional y local se encuentran en niveles bastante similares (46% y 
45%, respectivamente), como no había ocurrido antes.

Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2004-2021.

GRÁFICA 4. ASPECTOS NACIONALISMO, 2021.
En su opinión, ¿qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos para 
ser mexicano: muy importante, algo importante poco importante o nada importante?

Muy importante

Sentirse muy orgulloso de ser mexicano

Hablar bien español

Respetar los símbolos patrios

Haber nacido en México

Respetar las instituciones y leyes mexicanas

Defender a México en caso de guerra

Pagar impuestos

Preferir la música y películas mexicanas que las extranjeras

Ser católico

Creer que México es mejor que los demás países

No apoyar a Estados Unidos

81.4%

78.4%

78.0%

77.3%

72.3%

70.5%

50.5%

41.8%

39.8%

39.4%

19.4%

IgualDe su estado Mexicano

64%

30%

14%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2010 2014 2016 2018 20212006 2008 2012
Año

2004

64%

59%

62%

34%

40%
37%

64%

52%

34%
32%

54%

60%

34%30%

45%

46%

8%
11%

8%

GRÁFICA 5. IDENTIDAD NACIONAL, 2004-2021.
¿Qué se siente usted más?



Además de la identidad local, las personas mexicanas también tienen una 
relación con alguna región del mundo o identidades dentro del imaginario 
colectivo a nivel supranacional. La Gráca 6 reporta la evolución de las iden-
tidades supranacionales de la sociedad mexicana de 2004 a 2021. Los datos 
demuestran que las y los mexicanos no se identican con alguna de las regiones 
inmediatas a su frontera: con Norteamérica solo 5% y con Centroamérica solo 
4%. No obstante, las dos identidades más importantes fuera del ámbito regional 
cercano son sentirse latinoamericano y ciudadano del mundo o cosmopolita. 
Como se muestra en la gráca, la tendencia de ambas es mayoritaria. Por un 
lado, la identidad latinoamericana casi siempre ha sido relativamente 
mayoritaria —salvo 2018-2019—, pero ha tenido una tendencia decreciente. En 
el periodo registrado por la encuesta, entre 2006 y 2021, la identidad latinoa-
mericana ha perdido 26 puntos porcentuales. Por otro lado, la identidad cosmo-
polita o la ciudadanía del mundo ha incrementado consistentemente. En el 
mismo periodo de 15 años, la identidad cosmopolita aumentó 14 puntos, con un 
salto considerable en 2018 (45% de la población), pero con decrecimiento de 
nueve puntos desde entonces. Los resultados de la encuesta para 2021 demues-
tran que ambas identidades se encuentran en el mismo nivel (36%). Esto quiere 
decir que, mientras identicarse como ciudadano del mundo era mayoritario en 
el levantamiento anterior, en tres años ha tenido una disminución; sin embargo, 
esto se debió a que más personas prerieron no responder a esta pregunta, pues 
las otras identidades se mantuvieron constantes.

En breve, los resultados anteriores muestran cambios paulatinos pero 
constantes en los mapas identitarios de la sociedad mexicana. Hace quince años 
o más, la sociedad mexicana se sentía mayoritariamente mexicana y latinoame-
ricana; sin embargo, hoy es una sociedad más fragmentada con identidades más 
competitivas. No deja de ser interesante que mientras ha aumentado la iden-
tidad de pertenencia local y se he debilitado la identidad nacional, a la par ha 
aumentado la identidad cosmopolita, de pertenencia al mundo antes que a una 
región en especíco. En suma, la sociedad mexicana es más “glocal”, estando 
sus pertenencias identitarias más adentro y más lejos de las fronteras nacio-
nales, lo cual sin duda debe tener implicaciones en la creación, organización y 
estabilidad o movilidad de las preferencias sobre la política exterior.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2006-2021.
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GRÁFICA 6. IDENTIDAD REGIONAL, 2006-2021.
Y dígame, ¿qué se siente usted más?





n tercer elemento que permite entender la formación y organización de U preferencias de las y los ciudadanos mexicanos sobre la política 
exterior es su disposición de apertura hacia el mundo, la cual está 

muy fuertemente asociada con qué tanto se acepta o se rechaza que lo que 
ocurre en el mundo pueda afectarnos. Con base en ello, hemos seleccionado 
algunas preguntas del cuestionario que nos permiten estimar qué tan abierta o 
cerrada está la sociedad mexicana al mundo en tres ámbitos: cultural, 
institucional y económico.

En términos culturales, tener apertura a nuevas ideas y costumbres de 
otros países enriquece la diversidad en México. Así, como se muestra en la 
Gráca 7, las y los mexicanos aceptan esta diversidad de muy buena manera, 
ya que 65% considera que es bueno que las ideas y costumbres de otros países 
se difundan en México. Sin embargo, esta situación no siempre ha sido la 
regla. De acuerdo con los resultados a lo largo del tiempo, es posible observar 
que en 2004 más de la mitad de la población consideraba que era malo que las 
ideas y costumbres externas se difundieran en México; solo 27% creía que era 
bueno y 18% parecía no tener claro si esta difusión era buena o mala. Después, 
a partir de 2006, se ve un cambio importante. Primero, la opinión de más 
apertura cultural subió diez puntos porcentuales (llegó a 40%) y, en el 
levantamiento posterior de 2008, ya la mitad de la población se decía abierta a 
ideas y costumbres del exterior. Por casi una década, este resultado se 
mantuvo constante y, en varios levantamientos, sostuvimos que esta actitud 
cosmopolita parecía haber alcanzado un techo positivo, con mayorías a favor 
de apertura —además, había solo alrededor de un tercio que consideraba mala 
la difusión. Pero después, en el levantamiento de 2018-2019, comenzó a 
ocurrir otro cambio: el cosmopolitismo aumentó casi diez puntos porcentuales 
(alcanzó 61% de la población). De nuevo, en el último levantamiento, esta 
actitud aumentó otros cuatro puntos porcentuales. Es interesante notar que 
este cambio parece ocurrir entre las personas encuestadas que podríamos 
denominar como indecisas, no entre quienes les parece mala la apertura. Así, 
quienes responden de manera espontánea que esa situación “depende” 
pasaron de 20% en 2016 a solo 5% en 2021. No deja de llamar la atención que, 
aunque no en la misma proporción, hay un cierto crecimiento entre la sociedad 
mexicana de actitudes e identidades cosmopolitas. 

17



Ahora bien, ¿qué tan abiertos son las y los mexicanos en términos institu-
cionales? Más en especíco, ¿qué tanto aceptan o rechazan las decisiones toma-
das en el exterior, pero con implicaciones jurídicas dentro del país? Para estimar 
este tipo de apertura mostramos las respuestas sobre el acuerdo o desacuerdo 
respecto a las decisiones adoptadas por la ONU. De acuerdo con la Gráca 8, por 
más de una década la opinión pública ha estado mayoritariamente en desacuerdo 
con aceptar las decisiones de las Naciones Unidas. Tan solo en el último levan-
tamiento de 2021, 56% respondió que está en desacuerdo, 38% de acuerdo y solo 
hay 1% de indecisos (quienes responden “depende”). Antes de esto parece haber 
tres movimientos interesantes a lo largo del tiempo. Primero, en los levantamientos 
de 2004 y 2006, la situación era contraria: la mayoría de la población estaba de 
acuerdo con aceptar decisiones de la ONU. Después, en 2008 ocurre un primer 
cambio: el desacuerdo pasa de 27% a 56% entre la población encuestada y, desde 
entonces, la mayoría no tiene una actitud de apertura a esta organización inter-
nacional. Por último, en 2018-2019 vuelve a cambiar la opinión, aumentando de 
nuevo la opinión de rechazo a las decisiones de la ONU. Sin embargo, parece que 
esto no se debe a una modicación entre quienes aceptan estas decisiones, sino 
por la denición entre los indecisos o quienes responden espontáneamente “de-
pende”, cayendo de 14% a 1% de población encuestada.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2004-2021.
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Para usted, ¿es bueno o malo que ideas y costumbres de otros países se difundan en México?
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Por último, ¿qué tanta apertura existe en la opinión pública hacia al 
mundo en términos económicos? Para saber esto, mostramos los resultados de 
la pregunta sobre si la globalización económica, es decir el contacto de nuestra 
economía con otras economías en el mundo, parece buena o mala. Como se 
muestra en la Gráca 9, la opinión pública sobre la globalización económica ha 
sido mayoritariamente positiva a lo largo del tiempo y ha tenido un aumento 
considerable. Primero, desde 2014 se observa un crecimiento constante: el 
porcentaje de quienes opinan que la globalización es generalmente buena pasó 
de 34% a 58% en 2021, con un aumento de ocho puntos porcentuales respecto 
a 2018-2019. En cambio, en 2021, 28% opinan que la globalización económica 
es generalmente mala (seis puntos porcentuales menos), lo cual implica la 
brecha porcentual más alta entre los mexicanos. Cabe destacar que el 
aumento en la actitud de apertura económica entre la sociedad mexicana ha 
ocurrido más entre las personas indecisas (quienes responden “ni bueno ni 
malo” a la pregunta) que entre quienes están más cerrados a la globalización. 
El porcentaje de indecisas pasó de 20% en 2016 a 0% en 2021.

En resumen, esta sección muestra que la sociedad mexicana está abierta 
al mundo en términos culturales y económicos, pero no en lo institucional. 
Además, estas actitudes han aumentado sostenidamente en los últimos 
levantamientos. Curiosamente, parece que estos movimientos en la opinión 
pública ocurrieron por cambios entre personas indecisas, no de quienes tienen 
una posición distinta a la mayoritaria.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2004-2021.
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GRÁFICA 9. ACTITUDES HACIA LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA, 2004-2021.
¿Cree usted que el mayor contacto de nuestra economía con otras economías del mundo, lo que se conoce
como globalización económica, es generalmente bueno generalmente malo para México?





na vez mostrados los resultados sobre los determinantes más generales U de las actitudes y preferencias sobre la apertura al mundo, nos centra-
mos ahora en algunos elementos más particulares y cercanos a la opi-

nión pública sobre la política exterior. En primer lugar, mostramos cuál es la 
valoración general de las y los mexicanos sobre la situación del mundo. ¿Está 
mejor o peor? Como se muestra en la Gráca 10, parece que el sentimiento de    
la sociedad mexicana sobre el mundo no es optimista. De acuerdo con los datos, 
en 2021, 73% de la población encuestada considera que el mundo está peor que 
hace 10 años, y únicamente 17% considera que está mejor. Más importante, esta 
actitud de pesimismo ante el mundo se ha mantenido bastante constante a tra-
vés del tiempo: siempre predomina en la gran mayoría el sentimiento de que el 
mundo está peor. Lo anterior tiene implicaciones interesantes ya que, aunque 
haya habido avances que permitan mejorar la vida de los individuos, el senti-
miento de que la situación mundial está empeorando prevalece, además de que 
se observa que va en aumento.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2008-2021.
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En general, ¿usted cree que el mundo está mejor o peor que hace 10 años?



Ante este marco de pesimismo, ¿las y los mexicanos también preeren 
mantenerse alejados del mundo? Como se muestra en la Gráca 11, esto no es 
así: en el último levantamiento, 64% de la población encuestada opinó que 
para el futuro de México es mejor tener una participación activa en el mundo, 
mientras que 28% responde que México debe mantenerse alejado. Además, 
aunque con menos estabilidad que el pesimismo, la actitud positiva de activis-
mo en el mundo se ha mantenido mayoritaria a lo largo del tiempo, siempre por 
arriba de 56%, incluso con dos aumentos importantes: uno en 2012 (72%) y 
otro en 2018 (69%). También la opinión de alejamiento ha sido constante y cer-
cana a 20% desde 2008. 

Parecería que hay una constante tensión en la opinión pública mexicana: 
aunque es mayoritaria y constantemente pesimista sobre la situación del 
mundo, siempre está dispuesta a participar de forma activa en asuntos inter-
nacionales. ¿Hasta qué grado este activismo responde a qué tanto se estime 
que lo que ocurre en el mundo afecta al país o a un mismo?

Para responder a esa última duda, en el cuestionario hemos incluido dos 
secciones de preguntas y, además, les hemos presentado a la población dos ver-
siones distintas de esas preguntas. Primero, les hacemos a las y los encuestados 
una pregunta sobre la afectación que provoca lo que ocurre en el mundo en 
términos generales y, después, les presentamos 12 asuntos concretos que ocu-
rren en el mundo que podrían afectarles. A la par, dividimos de manera aleatoria 
a la muestra encuestada: a una mitad les hacemos la pregunta con un marco de 
la afectación para México y a la otra mitad les hacemos las mismas preguntas, 
pero en un marco de afectación para ellas y ellos, en términos personales. Los 
resultados están en las siguientes dos grácas.

De acuerdo con la Gráca 12, los sucesos globales en términos generales 
tienen un impacto en México y en los mexicanos, pero no en la misma pro-
porción, por lo que es importante conocer la percepción de la población. Es 
posible observar en la gráca que 56% de las y los encuestados consideran que 
lo que ocurre en el mundo afecta algo o mucho su vida personal y 75% piensa 
que afecta algo o mucho a México. Es decir que hay una diferencia de 19 
puntos porcentuales entre ambas situaciones. De hecho, la brecha más 
amplia está entre quienes respondieron que el mundo afecta mucho: en térmi-
nos personales alcanzó solo 34%, pero en términos nacionales llegó a 56%, una 
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2004-2021.
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En su opinión, ¿qué es mejor para el futuro de México, tener participación activa 
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separación de 22 puntos. Este porcentaje se muestra consistente con los datos 
recabados a lo largo del tiempo,  en los cuales la percepción del impacto de 
cuestiones internacionales es mayor para el país que para la vida de las y los 
mexicanos. 

En la Gráca 13 se observan los principales asuntos mundiales que 
afectan a las y los mexicanos a nivel nacional y personal. Los resultados 
muestran que gran parte de lo que afecta a las personas mexicanas y a México 
fue la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 (México 92%; mexicanos 
85%), lo cual se traduce en distintas esferas de inseguridad (principalmente de 
salud y económica). Para los demás sucesos mundiales que afectaron a México 
y habitantes (mayores del 80% para México y 70% para las personas mexi-
canas) son: las crisis económicas en el mundo (México 85%; mexicanos 77%); 
el narcotráco y el crimen trasnacional (México 84%); la violación de derechos 
humanos en el mundo (México 81%; mexicanos 73%); los desastres naturales 
(México 80%; mexicanos 74%) y el cambio climático (mexicanos 72%).

A nivel intermedio de afectación (entre 70-80 % para México y 60-70% 
para las personas mexicanas), se encuentran los siguientes problemas: cam-
bio climático; desigualdad entre países; crisis energéticas, armas nucleares, 
migración internacional, así como narcotráco y crimen transnacional. Los 
asuntos que en menor medida impactan a México son: el terrorismo interna-
cional (69%) y guerras entre otros países (65%). Para los mexicanos, los 
asuntos que menos les impactan son: terrorismo internacional (58%) y mi-
gración internacional (55%), así como las guerras en otros países (54%). De 
hecho, llama la atención que las guerras en otros países sea el asunto que 
menos afectación tiene para el país y para las personas. Aunque debemos 
señalar que el levantamiento ocurrió antes del inicio de la invasión de la 
Federación Rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022 y que se mantiene hasta el 
momento de redacción de este documento.
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.

  Véase Gerardo Maldonado, et al., op. cit., Gráca 6.3, p. 91.

GRÁFICA 12. AFECTACIÓN DE LO QUE OCURRE EN EL MUNDO, 2021.
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En breve, estos resultados muestran que la sociedad mexicana es pesi-
mista sobre lo que ocurre en el mundo, aunque preere que el país se man-
tenga activo en asuntos globales. Además, las y los encuestados comparati-
vamente muestran que el mundo afecta más al país que a ellos mismos, tanto 
en términos generales como en asuntos concretos. Entre estos, destacan que 
la mayor afectación, como era de esperarse, proviene por la pandemia de 
COVID-19 y, muy cerca, por crisis económicas, de seguridad y ambientales, 
mientras que los temas que sienten que les afectan menos son las guerras en el 
mundo, la migración y el terrorismo internacionales.

Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.
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GRÁFICA 13. AFECTACIÓN POR ASUNTOS MUNDIALES, 2021.
Dígame, ¿qué tanto le afecta a México/usted los siguientes asuntos mundiales?
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or último, presentamos en esta sección los resultados sobre los P objetivos, los instrumentos, las evaluaciones y las disposiciones a 
invertir en política exterior de la opinión pública mexicana. En primer 

lugar, mostramos las preferencias de la sociedad mexicana sobre 15 posibles 
objetivos de política exterior en tres distintos niveles —alto, medio y bajo— de 
importancia. Según se muestra en la Gráca 14, los resultados de la encuesta 
para 2021 presentan que los objetivos para la política exterior mexicana de alta 
importancia (con niveles mayores de 75% de apoyo) son los siguientes: 1) 
proteger el medio ambiente (85%); 2) conseguir vacunas contra COVID-19 en 
otros países (80%); 3) promover la cultura mexicana (79%); 4) combatir el 
narcotráco y el crimen organizado (77%) y 5) promover la venta de productos 
mexicanos en otros países (75%). En un nivel de importancia media (entre 65 y 
75% de apoyo) están los siguientes seis objetivos: 6) proteger los intereses de 
los mexicanos en otros países (73%); 7) promover la paz y seguridad 
internacional (73%); 8) dar ayuda humanitaria (71%); 9) combatir el terrorismo 
internacional (66%); 10) atraer la inversión extranjera a México (66%) y 11) 
prevenir la proliferación de armas nucleares (65%). Y los objetivos que 
clasicamos de importancia baja (aquellos de menos de 65% de apoyo) están: 
12) proteger y promover los derechos humanos en otros países (63%); 13) 
atraer turistas (63%); 14) fortalecer a la ONU (60%) y 15) ayudar a llevar la 
democracia a otros países (53%).
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De acuerdo con los resultados anteriores, podemos sostener en términos 
generales que los objetivos de política exterior más importantes para la sociedad 
mexicana son aliviar las consecuencias de la crisis sanitaria, la crisis ambiental 
y la crisis de violencia; en breve, es claro que la seguridad interpersonal es una 
de las características que las y los habitantes consideran prioritarias en la polí-
tica exterior. De la mano con estas inseguridades, la seguridad económica 
también es otra de las características que destacan dentro de los objetivos que 
debe incorporar la política exterior por medio de la inversión económica y pro-
moción de la cultura mexicana. En el nivel de importancia media están, por un 
lado, algunos objetivos para paliar la probable inseguridad interpersonal y eco-
nómica (tanto proteger los intereses de nacionales como atraer inversión y tu-
rismo al país) y, por el otro, proteger al país de eventos derivados de seguridad 
internacional: promover la paz, combatir el terrorismo y prevenir la proliferación 
de armas nucleares. Por último, para la sociedad mexicana los objetivos de po-
lítica exterior con importancia baja están relacionados con la provisión de bienes 
públicos internacionales: dar ayuda humanitaria (que está en el nivel medio), 
proteger los derechos humanos, fortalecer a la ONU y llevar la democracia a otros 
países. Todos ellos son temas que están distantes a la realidad de las personas 
mexicanas y, en común, todos son objetivos que no trastocan de forma directa a 
México.

Además de lo anterior, cabe hacer dos anotaciones. Primero, los resultados 
de la Gráca 14 son muy similares a los levantamientos previos, tanto en los por-
centajes de importancia como en la ordenación, de más alta a más baja, de esos 
objetivos.  Es decir que existe cierta estabilidad en las preferencias sobre los ob-
jetivos de política exterior en la opinión pública mexicana. Segundo, esta ordena-
ción es consistente con los temas que afectan al país y las personas—como se 
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Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.

  Véase Gerardo Maldonado, et al., op cit., Gráca 6.4, p. 93.
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GRÁFICA 14. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 2021.
Y dígame ahora, ¿qué tan importante debe ser cada uno de los siguientes objetivos

para la política exterior de México...? Opción de respuesta: Muy importante
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mostró en la gráca 13—: hay mucha preocupación por la afectación derivada de 
las crisis sanitaria, ambiental, económica y de seguridad, mientras que la preo-
cupación de ser afectados por las guerras, el terrorismo o la migración interna-
cional es menor. Así, la opinión pública mexicana muestra amplia consistencia 
en sus preferencias de política exterior: se da más importancia a los objetivos 
que resuelven los asuntos que más afectan.

Si estos son los objetivos de política exterior, ¿con cuáles instrumentos 
deben ser conseguidos? En la Gráca 15 se observa que las y los mexicanos 
consideran que unas de las herramientas de política exterior para perseguir el 
interés nacional deben ser los instrumentos de poder suave e intermedio 
(como son el comercio, cultura y diplomacia), en vez de poder duro (militar). 
Los datos de la encuesta de 2021 demuestran que las personas mexicanas 
están algo o muy de acuerdo con que México utilice el comercio (91%), la 
cultura (89%) y la diplomacia (71%) como herramientas de política exterior, 
para que México pueda aumentar su inuencia a nivel internacional. En cam-
bio, no hay tanto apoyo (62%) para el uso del poder duro; de hecho, hay una 
desaprobación de 33% del uso de poder militar, la más amplia de estos cuatro 
instrumentos posibles. 

Las prioridades en materia de políticas públicas se miden también en la 
disposición que existe para invertir recursos presupuestales en ellas. Siendo 
así, ¿en qué temas consideran los mexicanos que se debe invertir en política 
exterior? Según la Gráca 16, la sociedad mexicana considera que es algo o 
muy importante promover la imagen de México en el extranjero, al igual que 
apoyar a las empresas mexicanas para que inviertan en otros países (86% y 
87%, respectivamente). En segundo lugar, 80% y 78% de las personas mexica-
nas, respectivamente, consideran que es muy o algo importante aumentar la 
participación de México en organismos internacionales como la ONU, así como 
abrir nuevas embajadas y consulados en otros países. En último lugar, 76% y 
72% de las y los encuestados consideran algo o muy importante dar refugio a 

  Además, como en el caso de los objetivos de política exterior, los resultados sobre instrumen-
tos son similares al levantamiento anterior. Véase en Gerardo Maldonado, et al., op. cit., Gráca 
6.8, p. 96.
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GRÁFICA 15. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EXTERIOR, 2021.
Para aumentar su influencia en el mundo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo
está con que México utilice...?

3% 63%2% 28%

4% 57%4% 32%

8% 35%7% 41%

34% 28%17% 16%

Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.
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extranjeros que estén en peligro en su país y ofrecer becas a estudiantes de 
otros países que vengan a estudiar a México.

Cabe decir que respecto al levantamiento anterior de 2018-2019 hubo 
pocos cambios signicativos, mayores a tres o cuatro puntos porcentuales. Por 
un lado, aunque se mantiene como uno de los aspectos más importantes, pro-
mover la imagen de México disminuyó ocho puntos porcentuales (de 92% que 
tenía en el levantamiento anterior); pero, otro lado, dar refugio y ofrecer becas a 
extranjeros aumentaron ambas seis puntos porcentuales (la primera tenía 
70% y la segunda 66% de importancia en 2018-2019). 

Así, existe un amplio consenso para que México utilice recursos de su 
política exterior para la cooperación internacional, especícamente en materia 
de promoción del desarrollo económico de empresas mexicanas, así como es-
trechar y fortalecer las relaciones con otros países y organismos internaciona-
les por medio de la diplomacia. No obstante, las personas mexicanas consi-
deran, en menor medida, que los esfuerzos de la política exterior se concentren 
en dar refugio a personas que se encuentren en peligro en sus países de origen 
y en ofertar becas a extranjeros para que estudien en México.

Por último, ¿cómo evalúan los mexicanos el desempeño del gobierno 
actual en distintos temas de política pública? Como muestra la Gráca 17, la 
evaluación de las políticas del gobierno pasó de un puntaje bajo (menor a 6 en 
una escala de 0 al 10), a uno relativamente alto en cinco de las seis políticas de 
la presente administración. Lo interesante es que con el gobierno actual la 
evaluación mejoró en todos los aspectos. Sin embargo, es preciso señalar que 
la cuestión de seguridad sigue manteniendo un puntaje bajo (4.9) en com-
paración con 2018 y 2016 (ambos con una evaluación de 3.8). Lo anterior 
muestra que hay una importante área de oportunidad en cuanto a la estrategia 
de seguridad en el país, ya que los mexicanos consideran que el desempeño de 
los gobiernos a través del tiempo en esta área ha sido relativamente malo. 
Ahora bien, la política pública mejor evaluada, al igual que en años anteriores, 
es la política exterior (5.1 en 2016, 5.4 en 2018 y 6.6 en 2021). Después, con un 
mismo promedio en su calicación (6.3), están la educación y la gestión de la 
pandemia de COVID-19. Y muy cerca están las valoraciones de la economía (6.2) 
y el sector energético (6).

Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2021.
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GRÁFICA 16. INVERSIÓN EN RECURSOS DE POLÍTICA EXTERIOR, 2021.
¿Qué tan importante es para México invertir más recursos en...?



Hay que destacar dos resultados. Primero, estos resultados son similares 
a otras encuestas de opinión pública: la valoración o aprobación del desem-
peño de este gobierno es mejor que los anteriores, aunque hay diferencias 
importantes dependiendo del tema; en especial la valoración más baja en el 
aspecto de seguridad. Segundo, que también esto resultados son conse-
cuentes con la crisis de la pandemia de COVID-19, las personas no solo valoran 
bien la gestión de la pandemia, también debe recordarse que la política exterior 
del gobierno del presidente López Obrador se encargó de conseguir las vacunas 
en distintos países.

Fuente: México, las Américas y el Mundo (MAM), 2016-2021.
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GRÁFICA 17. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
En una escala de 0 al 10 es muy malo, 5 es ni malo ni bueno y 10 es muy bueno,
¿cómo califica el desempeño del gobierno mexicano en...?
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n conclusión, aun cuando exista un importante desinterés y desco-

E nocimiento por parte de los mexicanos sobre temas nacionales e 

internacionales, a la vez que predomine el pesimismo sobre el rumbo 

que lleva el mundo, los mexicanos consideran que México debe mantener su 

activismo en temas internacionales, en buena medida, para atender los temas 

globales que impactan a México y sus nacionales. Siendo así, existe un amplio 

consenso social en la sociedad mexicana de la importancia de contar con una 

política exterior activa que sirva como una palanca para promover el desarrollo 

nacional y bienestar social. Este consenso se replica en los objetivos y prio-

ridades de la política externa, así como en los instrumentos preferidos (poder 

suave y medio) para alcanzarlos.

Asimismo, existe un apoyo generalizado entre los mexicanos para invertir 

más recursos en política exterior, con la nalidad de fortalecer y maximizar las 

acciones de política externa que ayuden a resolver los problemas nacionales. 

Así, la mejor política exterior será aquella que incida en atención y solución de 

las prioridades de política interna, a saber, el desarrollo equitativo y la seguri-

dad y bienestar de los mexicanos. Lo anterior explicaría el por qué han mejo-

rado las calicaciones de las políticas nacionales en la actual administración, 

destacando la buena evaluación de la política exterior, pero la crítica sobre el 

rumbo de la política de seguridad.
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