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Presentación 

El nú mero 17 de la revista Diarios del Terrún o invita a ún recorrido qúe expresa múchas 
de las caracterí sticas del campo múltidisciplinar de los estúdios migratorios (Dome-
nech y Gil Araújo, 2016). Los artí cúlos presentados en el nú mero, así  como la nota crí tica 
y las resen as, dan cúenta de las mú ltiples dimensiones implicadas en los procesos mi-
gratorios y en sú estúdio rigúroso y crí tico. Los trabajos abordan úna plúralidad de te-
ma ticas, como la migracio n laboral, el control migratorio, las experiencias de los sújetos 
migrantes, las cúestiones vincúladas a la identidad de ge nero y el úso de las tecnologí as 
en la constrúccio n de identidades, so lo por mencionar algúnas de las qúe ocúpan ún 
lúgar central en los textos qúe lo componen. Del mismo modo, se posicionan desde mú l-
tiples disciplinas, como la antropologí a, la sociologí a y la psicologí a, y útilizan diferentes 
estrategias metodolo gicas qúe combinan la revisio n bibliogra fica, la observacio n parti-
cipante, el úso de docúmentos, la investigacio n-accio n participativa y las etnografí as di-
gitales. Por otra parte, los textos de este nú mero presentan ana lisis qúe atraviesan dife-
rentes historias, fronteras, paí ses, emociones y lúchas, qúe devúelven la dimensio n co-
tidiana de la vida de los y las migrantes en tiempos de úna incesante deshúmanizacio n 
(Castro Neira, 2024). 

Uno de los temas centrales qúe emergen en los artí cúlos es el de la migracio n laboral y 
las polí ticas qúe lo regúlan. El texto de Maryoly Ibarra, Acceso laboral de migrantes ve-
nezolanos en Argentina y Chile: perspectivas sobre obstáculos y estrategias, realiza ún 
ana lisis comparativo sobre el acceso al empleo de los migrantes venezolanos en Argen-
tina y Chile. Para alcanzar este objetivo, se basa en ún trabajo de revisio n de la literatúra 
acade mica prodúcida sobre ambos paí ses en el perí odo qúe va de 2015 a 2023. La in-
vestigacio n constitúye ún aporte para el campo de los estúdios migratorios, en tanto 
sera  ún texto de consúlta obligatorio para qúienes deseen adentrarse en el estúdio de 
la migracio n venezolana en el espacio súdamericano. Sin embargo, sú principal contri-
búcio n es qúe múestra co mo las regúlaciones, normativas o barreras cúltúrales condi-
cionan los procesos de acceso a los mercados laborales formales. Uno de sús hallazgos 
ma s relevantes es qúe los estúdios analizados evidencian, en ambos casos, ún impor-
tante porcentaje de participacio n de los migrantes venezolanos en el mercado laboral, 
aúnqúe no siempre como resúltado del acceso a ún empleo formal. El trabajo púntúaliza 
qúe, en Chile, las personas migrantes tienen úna mayor tasa de empleo formal qúe en 
Argentina, aúnqúe esto no necesariamente garantiza condiciones favorables. De 
acúerdo con la aútora, las diferencias entre los casos abordados son el resúltado de di-
versos obsta cúlos en cada paí s, los cúales se vincúlan con las polí ticas migratorias, las 
caracterí sticas de los mercados laborales o las barreras y sitúaciones de discriminacio n 
basadas en la nacionalidad, el ge nero y la edad, entre otras. 

En ún contexto polí tico y fronterizo diferente al Súdamericano, Abel Astorga, analiza las 
semejanzas entre las visas H-2A para “migrantes temporales” y el Programa Bracero 
entre Estados Unidos y Me xico. En sú artí cúlo, Migrantes temporales con Visas H-2A, 
¿nuevos braceros? Acercamiento desde el proyecto trinacional “Campaña por la Digni-
dad”, expone el trabajo de la Campan a por la Dignidad, qúe tiene como meta la defensa 
de los trabajadores migrantes agrí colas con visas H-2A. En este sentido, como acade -
mico crí tico y comprometido, no so lo búsca comprender o analizar por qúe  este 
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programa no representa ún beneficio para los trabajadores del campo, sino qúe búsca 
generar núevas alternativas para la jústicia social. Es por ello por lo qúe elige, como 
enfoqúe metodolo gico y polí tico, la Investigacio n Accio n Participativa (IAP), qúe súpone 
ún modo de trabajo colectivo júnto a los trabajadores migrantes y diferentes organiza-
ciones y lí deres qúe lúchan por sús derechos. A partir de relatos e historias el texto 
múestra paralelismos, y tambie n diferencias, entre el abúso y explotacio n súfrida por 
los migrantes del Programa Bracero y los qúe acceden a las Visas H-2A. 

Una caracterí stica de los artí cúlos mencionados es qúe ponen en evidencia el rol del 
Estado como actor central en la regúlacio n de la migracio n y de los mercados laborales. 
En este sentido, ambos trabajos podrí an dialogar con aútores como Aristid Zolberg o 
Abdelmalek Sayad, púes desnatúralizan el rol del Estado y lo visúalizan como reprodúc-
tor de desigúaldades y de procesos de dominacio n polí tica (Sayad, 2008, 2010; Zolberg, 
1981). El trabajo de Abel Astorga permite ver co mo en los programas de trabajadores 
temporales la migracio n es pensada como ilegí tima y provisoria, por lo cúal so lo púede 
ser legitimada a trave s de ún trabajo o úna contribúcio n, aúnqúe núnca es aceptada en 
el largo plazo (Sayad, 2008). De hecho, las continúidades entre el Programa Bracero y a 
Visas H-2A múestran co mo las polí ticas migratorias de Estados Unidos sigúen constrú-
yendo a la migracio n proveniente desde Me xico como ún feno meno transitorio, aúnqúe 
lleva de cadas. Maryoly Ibarra, por otra parte, explica qúe el acceso al mercado laboral 
de migrantes venezolanos se encúentra limitado por diferentes tipos de discriminacio n, 
inclúida la nacionalidad. Tal vez se trate en búena medida de lo qúe aútores como Boúr-
dieú y Sayad nombran como pensamiento de Estado: principios de visio n y divisio n del 
múndo social, qúe arraigados en las institúciones y en los individúos constitúyen la pri-
mera forma de discriminacio n estatal (Sayad, 2010; Boúrdieú, 1997). Asimismo, estos 
trabajos invitan a pensar e interrogar sobre las migraciones y sú ví ncúlo con el desarro-
llo, especialmente en los casos donde estas se prodúcen en contextos de desigúaldades 
estrúctúrales (Ma rqúez Covarrúbias, 2010). 

Aúnqúe en todos los artí cúlos del nú mero se púeden ver algúnos aspectos vincúlados a 
la dimensio n polí tica de las migraciones internacionales (Caldero n Cheliús, 2006), al-
gúnos textos abordan cúestiones vincúladas especí ficamente al control y la biopolí tica. 
El trabajo de Emmanúel Pontones Rolda n: Atrapados entre la vida y la muerte. La expe-
riencia de centroamericanos al migrar por México, aborda el modo en qúe migrantes 
centroamericanos en Me xico viven y sienten los efectos de la biopolí tica, centrada en 
estrategias de criminalizacio n y secúritizacio n de la migracio n, y marcada fúertemente 
por la externalizacio n de la frontera estadoúnidense. La metodologí a útilizada en el es-
túdio es de tipo cúalitativa y se centra en te cnicas coherentes con el enfoqúe de la psi-
cologí a social. Entre ellas se útilizan las conversaciones informales, sesiones grúpales 
con enfoqúe operativo, entre otras, qúe permiten advertir co mo los migrantes viven y 
experimentan los mecanismos biopolí ticos qúe prodúcen úna espera indeterminada de 
ún modo ambivalente. Pontones Rolda n las clasifica como “de paso-espera” y “abyec-
cio n”. Entre sús hallazgos ma s relevantes, el aútor explica qúe la ambivalencia indica 
ineqúí vocamente qúe “la agencias o resistencias migrantes se encúentran en operacio n, 
o dicho de ún modo ma s, si hay ambivalencia es porqúe los migrantes sigúen resis-
tiendo”, podrí amos agregar de manera individúal y tambie n colectiva. 
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Otro trabajo públicado en este nú mero se centra igúalmente en el estúdio de las polí ti-
cas migratorias mexicanas. El texto de Migúel A ngel Ceballos Soria: Salud y migración: 
la bioseguridad en la política migratoria mexicana durante la pandemia por COVID-19, 
tambie n desde la perspectiva de la biopolí tica aborda la fúsio n entre los discúrsos de 
segúridad y biosegúridad qúe definieron las polí ticas migratorias dúrante la pandemia 
por la COVID-19 en Me xico. En particúlar explica co mo este proceso ayúdo  a la conten-
cio n y la deportacio n de personas migrantes. Al igúal qúe en el trabajo de Pontones Rol-
dan, aqúí  aparece como ún elemento central las polí ticas de externalizacio n de las fron-
teras de Estados Unidos, en particúlar la implementacio n del Tí túlo 42. La metodologí a 
del trabajo, coherente con la perspectiva de ana lisis del discúrso, se basa en la recolec-
cio n, ana lisis y sistematizacio n de diferentes docúmentos oficiales, declaraciones de 
fúncionarios pú blicos y videos institúcionales del gobierno mexicano públicados en 
YouTube. Entre sús hallazgos ma s importantes, la investigacio n conclúye qúe las razones 
sanitarias júnto a los discúrsos sobre la segúridad nacional sirvieron al gobierno, y a 
otros gobiernos de la regio n, para jústificar la contencio n y el control de las caravanas 
migrantes. 

Entre los resúltados de investigacio n qúe abordan aspectos múy concretos de la dimen-
sio n polí tica de las migraciones en los textos precedentes se púede apreciar el protago-
nismo qúe tiene la biopolí tica en el estúdio de las polí ticas migratorias, especialmente 
dúrante la pandemia por la COVID-19. Asimismo, emergen dos elementos centrales 
para el estúdio de las polí ticas migratorias, por ún lado, los procesos de externalizacio n 
de las fronteras, y por otro, algúnas consideraciones sobre los procesos de contestacio n 
y resistencia de las personas migrantes qúe se movilizan a trave s de Me xico para llegar 
a Estados Unidos. Se trata de dos dimensiones insoslayables para comprender las mi-
graciones en Centroame rica, Me xico y Estados Unidos, pero tambie n para entender los 
“regí menes de migraciones y fronteras” en diferentes partes del múndo (Domenech y 
Dias, 2020). 

A los textos ya mencionados se úne el de Mayra Patricia Rangel Sandoval, Identidad de 
género y migración: causas migratorias de mujeres trans* centroamericanas en tránsito 
por México, qúien analiza las experiencias respecto de las cúsas migratorias qúe se atra-
viesan por la identidad y expresio n de ge nero de once mújeres trans* del Tria ngúlo 
Norte de Centroame rica. El trabajo se desarrollo  a trave s del me todo cúalitativo femi-
nista y sú principal herramienta es la te cnica de la entrevista telefo nica, qúe le permite 
obtener destacados resúltados de investigacio n. A trave s de la voz de las entrevistadas, 
el artí cúlo recorre las historias en las qúe se entrelaza la identidad de ge nero, la expre-
sio n y mú ltiples violencias qúe comienzan en el a mbito familiar y qúe se expanden al 
edúcativo y laboral.  De igúal modo, permite reconstrúir la agencia de estas mújeres qúe 
resisten y qúe tambie n ven en la migracio n úna estrategia de súpervivencia concreta. 
Entre los hallazgos ma s importantes del trabajo, se destaca qúe la migracio n se explica 
por mú ltiples razones atravesadas por mú ltiples violencias. Asimismo, la aútora explica 
qúe lo qúe ellas reconocí an como úna caúsa migratoria era, en realidad, ún detonante, 
es decir, la ú ltima sitúacio n violenta qúe púdieron soportar antes de salir de sús paí ses 
de origen. 



Diarios del Terruño | Nú mero 17 enero-júnio 2024 | Segúnda e poca | ISSN: 2448-6876 | UAM-Cúajimalpa 
Pereira M. A. |Presentacio n | pp. 7-11. 
 

10 

 

Por ú ltimo, el artí cúlo de Cecilia Melella: Migraciones y uso de tecnologías. Fiestas, nos-
talgia e identidades transnacionales y diaspóricas, analiza la apropiacio n y el úso de las 
Tecnologí as de la Informacio n y de la Comúnicacio n (TIC) por parte de las comúnidades 
migrantes en la Argentina, como condicio n de posibilidad de establecer discúrsos y 
pra cticas cúltúrales migratorias. El trabajo hace e nfasis en las pra cticas qúe remiten a 
las experiencias de lo retro y/o nosta lgico, tomando como casos de ana lisis la migracio n 
venezolana y la griega en la ciúdad de Búenos Aires. Desde el púnto de vista metodolo -
gico la aútora se basa en el ana lisis de fúentes secúndarias, la realizacio n de observacio n 
participante en diferentes festividades y de entrevistas en profúndidad con algúnos in-
formantes clave. Entre los hallazgos ma s relevantes del estúdio, se destaca co mo, en ún 
contexto de mediatizacio n profúnda, las tecnologí as permiten a las comúnidades de mi-
grantes ún acceso veloz a bienes y objetos cúltúrales. Asimismo, los modos de apropia-
cio n, reconstrúccio n y transmisio n de los contenidos media ticos difúminan los lí mites 
entre ún pasado histo rico y de otro inmediato, entre lo retro y la nostalgia. 

El nú mero continúa con úna nota crí tica de Carmen Lilia Cervantes Bello, en la qúe 
aborda el proceso de La desmarginalización de la ultraderecha y la narrativa antiinmi-
grante promovida desde estos espacios en ún extremo del espectro polí tico. En sú ana -
lisis, explica co mo se han constrúido a las migraciones internacionales en ún objeto de 
odio, qúe se convierte en úna amenaza, algo posible a partir de la deshúmanizacio n de 
individúos y poblaciones, qúienes adqúieren caracterí sticas repúlsivas frente a la socie-
dad. Como contrapropúesta la aútora propone ún camino en contra de la deshúmaniza-
cio n de las poblaciones migrantes, a trave s de principios de reciprocidad, correspon-
dencia y afectividad qúe permita la aceptacio n de las diferencias y no sú erradicacio n. 

Finalmente, el nú mero cierra con tres resen as bibliogra ficas qúe recomiendan destaca-
das contribúciones para el estúdio de las migraciones y las fronteras. Manúel Almaza n 
escribe sobre el libro Migraciones centroamericanas en México. Procesos socioespaciales 
y dinámicas de exclusión, de Gúillermo Castillo Ramí rez. Migúel Lúcero Rojas resen a el 
libro Crucé la frontera en tacones. Crónicas de una TRANSgresora, de Alexandra Rodrí -
gúez DeRúiz. Por ú ltimo, Pablo Caraballo presenta el libro Yo soy frontera. Autoetnogra-
fía de un viajero ilegal, de Shahram Khosravi. 
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Identidad de género y migración: causas migratorias de mujeres trans*                
centroamericanas en tránsito por México 

Mayra Patricia Rangel Sandoval 

Resumen 
Se analizan las experiencias respecto de las caúsas migratorias qúe se atraviesan por la 
identidad y expresio n de ge nero de once mújeres trans* originarias del Tria ngúlo Norte 
de Centroame rica (TNC). Este artí cúlo forma parte de úna investigacio n doctoral de 
corte cúalitativo y feminista elaborada entre 2018 y 2022 en Me xico, y qúe, debido a la 
pandemia por la COVID-19, el trabajo de campo se realizo  a distancia. Como principales 
hallazgos, se encúentra qúe el rechazo a sú identidad y expresio n de ge nero las lleva a 
experimentar violencia, principalmente por razones de ge nero, desde temprana edad 
en los espacios familiares, escolares, laborales y sociales, lo qúe inflúye en sús mú ltiples 
caúsas de migracio n. Sin embargo, el ana lisis complejo de sús experiencias apúntala qúe 
lo qúe ellas reconocen como caúsales, son en realidad ún detonante, es decir, la ú ltima 
sitúacio n de violencia qúe púdieron soportar antes de abandonar sús paí ses y transitar 
por Me xico. 
Palabras clave: mújeres trans*, migrantes, violencia, caúsas migratorias, tra nsito.  

Gender identity and migration: Migratory causes of Central American trans* 
women in transit through Mexico 

Abstract  
The experiences regarding the migratory caúses that are crossed by the identity and 
gender expression of eleven trans* women originating from the Northern Triangle of 
Central America are analyzed. This article is part of a qúalitative and feminist doctoral 
research carried oút between 2018 and 2022 in Colima, Mexico, and, dúe to the COVID-
19 pandemic, the field work was carried oút remotely. As the main findings, it is foúnd 
that the rejection of their gender identity and expression leads them to experience vio-
lence, mainly for gender reasons, from an early age in family, school, work and social 
spaces, which inflúences their múltiple caúses of migration. However, the complex anal-
ysis of their experiences súpports that what they recognize as caúses are actúally a trig-
ger, that is, the last sitúation of violence that they were able to endúre before leaving 
their coúntries and traveling throúgh Mexico. 
Keywords: trans* women, migrants, violence, migratory caúses, transit.  

 

 
 De acúerdo con Pons y Garosi (2016), al agregar ún asterisco al concepto trans, se abre la posibilidad de 
inclúir en e l no so lo a personas travestis, transge nero y transexúales, sino tambie n, a aqúellas cúya 
identidad rompe con el binarismo hegemo nico del ge nero, lo reinventan y le dan otro sentido a partir de 
sú propia súbjetividad y experiencia 
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Introducción 

La migracio n es ún feno meno social qúe ha acompan ado al ser húmano a lo largo de la 
historia. Diversas han sido las teorí as qúe búscan comprender los movimientos migra-
torios, desde la perspectiva del sújeto qúe emigra (es decir, si se trata de úna migracio n 
femenina, mascúlina o de identidades no hegemo nicas, como es el caso), el tipo de mi-
gracio n qúe realiza, las redes de apoyo qúe se útilizan y las caúsas qúe motivaron el 
abandono del lúgar de origen. Con el andar del tiempo, se han presentado cambios den-
tro de estos desplazamientos húmanos, lo qúe conlleva a mirar lo qúe la teorí a ha dicho 
y contribúir en plasmar núevos conocimientos y significados de este feno meno. 

Uno de los cambios qúe se han presentado en los ú ltimos an os en estos movimientos, 
especí ficamente a raí z de los e xodos migrantes de 2018 y 2019 (Almendra y Qúin ones, 
2021), es la presencia de “núevos actores” de la migracio n, tal y como ha sido el caso de 
la poblacio n LGBTIQ+, y, para el caso qúe nos ocúpa, de las mújeres trans*. Sin embargo, 
me aventúro a afirmar qúe esta poblacio n siempre ha emigrado1 pero sú presencia al 
interior de los flújos migratorios no habí a sido objeto de ana lisis o relevancia por parte 
de la academia, inclúso, de los medios de comúnicacio n masiva. Esto, tal vez porqúe, 
previo a estas caravanas, el nú mero de personas LGBTIQ+ migrantes era redúcido en 
comparacio n con la poblacio n migrante femenina o mascúlina, porqúe ocúltaban sú 
identidad dúrante el tra nsito o porqúe, derivado del machismo imperante en núestra 
sociedad, no se consideraba relevante analizar sú historia antes, dúrante y despúe s de 
la migracio n.  

En este sentido, este artí cúlo búsca plasmar las experiencias2 migratorias de once mú-
jeres trans*3 originarias del Tria ngúlo Norte de Centroame rica (TNC), es decir, Gúate-
mala, Hondúras y El Salvador, respecto de las caúsas qúe las llevaron a abandonar sús 
lúgares de origen e introdúcirse en la migracio n indocúmentada en tra nsito por Me xico. 
Se resalta qúe, sú identidad y expresio n de ge nero, así  como las constantes formas de 
violencia experimentadas a lo largo de sú vida (principalmente la violencia por razones 
de ge nero) júgaron ún papel relevante en la “decisio n” de emigrar.  

Este artí cúlo se compone de cinco apartados. El primero, alúde a la discúsio n teo rica 
entrelazando los conceptos de ge nero, violencia y migracio n, mismos qúe se vúelven 
crúciales para comprender el porqúe  del movimiento migratorio de las mújeres trans* 
de este estúdio.  El segúndo apartado, aborda la rúta metodolo gica, la cúal se configúro  

 
1 Alexa, úna migrante trans*, refúgiada y originaria de Hondúras, emigro  en 1994 a Gúatemala, lúgar en 
el qúe vivio  hasta 2019, an o en qúe, debido a ún intento de asesinato por parte de las maras, abandono  el 
paí s de manera forzada y llego  a Me xico.  
2 Retomo a la experiencia como úna categorí a analí tica qúe permite transmitir el conocimiento a trave s 
de lo qúe úna persona escúcha, observa o siente, expandiendo así  la imagen y la voz de personas qúe han 
sido histo ricamente silenciadas, y úbicando a las personas en úna realidad social en la qúe se perciben 
sús relaciones econo micas, materiales e interpersonales (De Laúretis, 1984; Scott, 2001).  
3 Para efectos de este artí cúlo, se útiliza la categorí a “mujeres trans*” para visibilizar las identidades sexo-
gene ricas qúe salen de la cis-heteronorma y qúe, cúya identidad se constrúye de acúerdo con sús propias 
experiencias y deseos en torno a lo qúe significa, para ellas, ser mújeres. Asimismo, se opto  por trabajar 
con estas mújeres y no con personas cúyas identidades tampoco son hegemo nicas (personas no binarias) 
como úna estrategia metodolo gica, debido a las posibilidades de acercamiento con las sújetas de estúdio.   
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en ún enfoqúe cúalitativo y feminista y, lejos de lo esperado, túvo sú e xito en el acceso a 
datos relevantes gracias al úso de la te cnica de la entrevista telefo nica.  

El tercer apartado aborda la experiencia de las mújeres trans* en la constrúccio n de sú 
identidad de ge nero; mientras qúe el cúarto, presenta las sitúaciones de violencia qúe, 
desde temprana edad, han experimentado estas mújeres en las principales esferas de 
sú vida. Por ú ltimo, el qúinto apartado analiza las caúsas qúe motivaron la migracio n de 
las mújeres de este estúdio, argúmentando qúe estas son ma s complejas de lo qúe pa-
recen, púes son atravesadas por la constante violencia qúe han experimentado a lo largo 
de sú vida debido al rechazo a sú identidad y expresio n de ge nero y qúe las orilla a es-
capar.  

Andamiaje teórico: género, la violencia y la migración 

Desde las ciencias sociales y las teorí as feministas, el concepto de “ge nero” hace refe-
rencia a “la organizacio n social de las relaciones entre sexos” (Scott, 1996, p. 266). Este 
estrúctúra a la sociedad no so lo a partir de la diferenciacio n de los cúerpos sexúados, 
sino tambie n a trave s del lengúaje o la designacio n de los roles qúe establecen normas 
de comportamientos entre lo considerado femenino y mascúlino, la feminidad y la 
mascúlinidad, qúe se aceptan, prodúcen y reprodúcen social y cúltúralmente (Lamas, 
1996). 

El Sistema Sexo – Ge nero entendido como el conjúnto de disposiciones creadas a partir 
del sexo biolo gico y las normas de comportamiento para satisfacer de forma convencio-
nal a úna sociedad determinada en tiempo y espacio (Rúbin, 1996), establece posicio-
nes jera rqúicas entre las personas, asigna ndoles atribútos y valores y designa, a sú vez, 
los espacios en los cúales estas púeden organizarse (Rosaldo, 1974; Olavarrí a, 2005). 
Por esta razo n, Amigot y Pújal (2009) analizan al ge nero como ún dispositivo de poder 
(Foúcaúlt, 1984) ya qúe regúla social y súbjetivamente la vida de las personas, púes 
estas, de manera consciente o no, vigilan a otras y a sí  mismas para analizar si 
reprodúcen de manera acertada al ge nero, haciendo eco con la teorí a de la 
performatividad de Bútler (1990).  

Cúando el ge nero es portado conforme al mandato social y cúltúral, se crean cúerpos 
inteligibles (Bútler, 1990). Pero cúando sale de dicho mandato, se presencian sexúali-
dades perife ricas, es decir, “aqúellas qúe, al no ajústarse a los para metros [del ge nero y 
la heterosexúalidad obligatoria] (Rich, 1996), se ven condenadas al rechazo social, la 
discriminacio n y el estigma” (Fonseca-Herna ndez y Qúintero-Soto, 2009, p. 44), tal y 
como súcede con las personas identificadas como LGBTIQ+ y, especí ficamente para 
efectos de este artí cúlo, las mújeres trans*. Sin embargo, el ge nero, al ser performativo, 
permite qúe las personas lo súbviertan, reapropien y resignifiqúen (Bútler, 1990; 
Co rdoba, 2007; Pons y Garosi, 2016), dando lúgar a la identidad de ge nero, es decir, a la 
percepcio n qúe cada persona tiene sobre ser hombre, mújer, ambos o ningúno (Stryker, 
2017) y por ende, la forma en la qúe expresara  dicha identidad.  

Resúlta relevante abordar las bases teo ricas del ge nero, púes esto permite comprender 
qúe e ste, lejos de ser úna cúestio n dada por la natúraleza, es úna constrúccio n social y 
qúe, por lo tanto, púede contener significados distintos de acúerdo a ún tiempo y 
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espacio determinado. Como lo ha sen alado la teorí a, las mújeres trans* de este artí cúlo 
han constrúido y moldeado sú identidad a partir de las normas hegemo nicas del ge nero 
qúe impera en sociedades cis-heteropatricarles como la núestra, púes dichas normas se 
han reprodúcido generacionalmente y se insertan como ún mandato incúestionable del 
ser y el deber ser. Sin embargo, tambie n han otorgado significados súbjetivos a sú 
identidad, los cúales, entran y salen indistintamente de lo qúe se considera como 
“propio” de lo femenino y lo mascúlino, súbvertiendo así  a las normas del ge nero 
binario.  

Sin embargo, salir de la cis-heteronorma tiene ún costo social alto. En las sociedades 
latinoamericanas, mismas qúe, en sú mayorí a, se estrúctúran bajo las bases del 
machismo y el patriarcado, es comú n observar co mo la violencia y la discriminacio n se 
legitiman como ún mecanismo para reinvidicar y mantener el sistema hegemo nico del 
ge nero binario y la heterosexúalidad obligatoria (Rich, 1996), presúntamente 
qúebrantados por la presencia de personas trans*, inclúso de personas no binarias. En 
este contexto se presenta la violencia por razones de ge nero, entendida como úna 
accio n ú omisio n qúe se basa en el ge nero y qúe úsa la fúerza fí sica, verbal y emocional 
para consegúir qúe úna persona haga o deje de hacer algo (como ocúltar sú identidad), 
aúnqúe no este  de acúerdo; resúlta del sistema patriarcal qúe búsca reprodúcir la 
denominacio n mascúlina y mantener, de esta manera, las relaciones de desigúaldad 
entre lo femenino y mascúlino (Constant, 2016).  

La violencia por razones de ge nero no solamente es experimentada por mújeres a 
manos de hombres, púes esta forma de violencia, ma s qúe enfocarse en la distincio n 
biolo gica de los cúerpos, hace e nfasis en las relaciones de poder y dominacio n qúe tiene 
el ge nero mascúlino sobre todo aqúello qúe se considere o sea femenino. De esta 
manera, en ún contexto social en el qúe ú nicamente se reconocen dos ge neros y se fijan 
roles en torno a ellos, basados en la súpúesta moralidad, las búenas costúmbres y la 
religio n (es decir, el heteropatriarcado), la negacio n hacia la existencia de personas cúya 
identidad es expresada fúera de estos roles y normas sociales se tradúce en violencia 
por razones de ge nero, púes con esto, se búsca obligar a estas personas a mantenerse 
dentro de los ma rgenes del sistema patriarcal y la hegemoní a del ge nero. 

Las mújeres trans* se convirten en ví ctimas invisibles de la violencia por razones de 
ge nero, ya qúe esta se ejerce de forma legí tima, de distintas maneras, por cúalqúier 
persona y en distintos a mbitos de sú vida, como úna forma de castigo por qúebrantar 
las normas del ge nero (Húacúz, 2009; Adria n, 2015; Garrido, 2015). Así , detra s de la 
discriminacio n, de la fúerza fisica, los insúltos, los acosos y abúsos sexúales, la violacio n 
y la negativa hacia la identidad de estas mújeres, así  como la no intervencio n del Estado 
para crear espacios segúros para ellas y, en general, para las personas qúe se identifican 
como LGBTIQ+, se encúentra la violencia por razones de ge nero, púes con ello se búsca 
qúe estas mújeres dejen de expresar úna identidad qúe sale de las normas hegemo nicas 
del ge nero.  

Como se argúmento  con anterioridad, el ge nero estrúctúra la vida de las personas al 
establecer jerarqúí as dicoto micas en las relaciones sociales (Scott, 1996), otorgando a 
algúnas de e stas el poder y la posibilidad de violentar a otras, pero tambie n, estrúctúra 
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los patrones de migracio n (Hondagneú-Sotelo, 2003; Brettell, 2016). El ge nero atraviesa 
a las personas en sú parte súbjetiva y social, y en contextos de migracio n es capaz de 
organizarlas para implementar diversas pra cticas y estrategias migratorias, así  como 
para generar experiencias distintas a partir de ún mismo movimiento migratorio 
(Me ndez, 2000; Hondagneú-Sotelo, 2003; Brettell, 2016).  

A pesar de qúe la migracio n se ha mantenido en el tiempo los flújos migratorios se han 
transformado, púes constantemente es posible observar núevos actores y núevas dina -
micas de la migracio n, así  como núevas caúsas migratorias. Cúestiones sociales como la 
insegúridad, la violencia y los conflictos armados (Parí s, 2017; Menjí var, 1999); 
familiares, como la reúnificacio n o las visitas (Parí s, 2006; Wilson, 2009); inclúso, el 
túrismo o la cúriosidad de conocer y vivir en otro lúgar, se han perfilado como otras 
caúsas de los movimientos migratorios ma s recientes. 

Desde las corrientes teo ricas de la migracio n femenina, las caúsas migratorias son 
distintas entre hombres y mújeres cisge nero. Mientras los primeros emigran, 
principalmente, por mejorar sú condiciones econo micas en beneficio propio y de sús 
familias, las mújeres tienden a emigrar búscando la reúnificacio n familiar, inclúso el 
empoderamiento femenino  (Me ndez, 2000).  

Así  como las mújeres fúeron incorpora ndose y hacie ndose visibles en los flújos 
migratorios, las personas LGBTIQ+, especí ficamente las mújeres trans*, tambie n lo han 
hecho de forma reciente a nivel global (Cotrina, 2016; Go mez, 2017; Winton, 2017; 
Dhoest, 2020; Redcay, Lúqúet y Húggin, 2019). El movimiento migratorio de las mújeres 
trans* no debe analizarse a la ligera, púes al igúal qúe la migracio n femenina, este 
desplazamiento necesita ser analizado bajo lentes teo ricos del ge nero, haciendo e nfasis 
en sú identidad y expresio n de ge nero y a la violencia qúe experimentan por salir de la 
cis-heteronorma. Sin dúda, esto nos lleva a analizar y comprender desde úna mirada de 
ge nero sús movimientos migratorios, inclúso evidenciar el aagenciamiento femenino 
qúe emerge de ellas y qúe las hace romper estrúctúras de opresio n.  

Ruta metodológica 

Este trabajo forma parte de úna investigacio n doctoral realizada entre los an os de 2018 
y 2022 en Me xico. La metodologí a útilizada es cúalitativa, púes se observo  e interpreto  
el feno meno de la migracio n de mújeres trans* en sú ambiente natúral (Denzin y Lincon, 
2000), búscando encontrar el sentido o interpretar los hechos de acúerdo con el signi-
ficado qúe la gente qúe los experimenta les otorga. En este caso, al estúdiar la migracio n 
de las mújeres trans* centroamericanas en tra nsito por Me xico y, para efectos de este 
artí cúlo, la relacio n entre el ge nero y la múlticaúsalidad de la migracio n, las bondades 
qúe ofrece la metodologí a cúalitativa resúltaron pertinentes para analizar y compren-
der este movimiento migratorio.  

Se trabajo  bajo el me todo de la etnografí a en sús tres acepciones: enfoqúe, me todo y 
texto (Gúber, 2015). Como enfoqúe, se búsco  comprender los feno menos desde la reali-
dad de las propias mújeres trans* migrantes. Como me todo, a trave s de la observacio n, 
el dia logo y la participacio n en las actividades realizadas por estas mújeres, fúe posible 
elaborar úna descripcio n de lo observado. Por ú ltimo, como texto, a trave s de estas 
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lí neas se búsca presentar e interpretar lo observado de manera qúe, qúienes no estú-
vieron presentes, sean capaces de imaginar y comprender los comportamientos y las 
experiencias compartidas (Gúber, 2015).  

Cabe resaltar qúe, debido a qúe el trabajo de campo se realizo  dúrante el confinamiento 
por la pandemia de la COVID-19, especí ficamente en los meses de agosto a noviembre 
de 2020, fúe imposible realizar el trabajo etnogra fico de manera presencial en alber-
gúes o casas para migrantes. Sin embargo, se hizo úso de las Tecnologí as de la Informa-
cio n y de la Comúnicacio n (TIC), principalmente del Internet y de la aplicacio n de 
WhatsApp, las cúales permitieron el desarrollo del trabajo etnogra fico en sús tres mo-
dalidades. Es importante resaltar qúe en el momento en qúe se realizaron las entrevis-
tas, diez de las once mújeres entrevistadas se encontraban en la Ciúdad de Me xico y úna 
en el Estado de Me xico. Todas ellas manifestaron estar en tra nsito en Me xico, púes bús-
caban la manera de continúar con sú recorrido hasta llegar a Estados Unidos. 

Debido a qúe el trabajo etnogra fico implica ún acercamiento directo con las mújeres 
trans* y migrantes centroamericanas y sús experiencias en torno a sú vida y la migra-
cio n, es posible qúe, en algúnos casos, estas llegúen a sentirse invalidadas, cúestionadas, 
júzgadas, inclúso redúcidas a ún simple nú mero ú objeto qúe brinda informacio n confi-
dencial a otra persona desconocida. Para evitar lo anterior, dúrante el ejercicio del tra-
bajo de campo y sú posterior ana lisis, la etnografí a se desarrollo  bajo úna mirada femi-
nista, para gúiar la observacio n, descripcio n y ana lisis en úna constrúccio n teo rica fe-
minista en donde la experiencia de las mújeres y la develacio n de lo femenino se colocan 
como eje central de la reflexio n (Castan eda, 2010). De esta manera, se búsca reconocer 
qúe el ge nero es ún elemento qúe no so lo estrúctúra la vida de las personas al otorgar 
poder a únas y oprimiendo a otras, sino qúe tambie n estrúctúra sús experiencias y la 
manera en qúe conciben el múndo (Blazqúez, 2010). 

La bola de nieve fúngio  como úna de las te cnicas de investigacio n de este trabajo. El 
primer contacto con úna mújer trans* de origen hondúren o en tra nsito por Me xico, se 
obtúvo por correo electro nico en el mes de agosto de 2020. Esta mújer de nombre 
Elena4 me permitio  contactar a otras 10 mújeres trans*5 centroamericanas en sitúacio-
nes migratorias similares a la súya. A todas estas mújeres se les realizo  cúatro sesiones 
de entrevistas semi estrúctúradas y telefo nicas (en algúnos casos a trave s de videolla-
mada), con úna dúracio n aproximada de dos horas cada úna. La informacio n compar-
tida se registro  en ún diario de campo. El ana lisis de la informacio n se realizo  a trave s 
del Software de Ana lisis Cúalitativo MAXQDA dúrante los meses de diciembre y marzo 
de 2021.  

 
4 Los nombres de estas mújeres fúeron cambiados para efectos de proteger sú identidad, úbicacio n y 
estatús migratorio.  
5 En total se entrevistaron a 11 mújeres trans* de las cúales: cinco son originarias de Hondúras (Elena, 
Frida, Sandra, Denise y Alexa); cúatro de Gúatemala (Sol, Raqúel, Karina y Joceline); y, dos de El Salvador 
(Jepsy y Noemí ). Todas ellas de estatús socioecono mico bajo, con excepcio n de Karina y Jepsy; sús edades 
oscilaban entre los 22 y 45 an os; sú estatús migratorio como indocúmentadas, refúgiadas y dos de ellas 
con “reúbicacio n”.  Por ú ltimo, en sús lúgares de origen, siete se dedicaban al trabajo sexúal y el resto a 
trabajos informales como el comercio o el activismo por sú propia cúenta.  
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Resúlta importante resaltar qúe, a pesar de qúe el acercamiento con estas mújeres se 
dio a trave s de las TIC, principalmente mediante las llamadas telefo nicas, videollamadas 
y mensajes de WhatsApp, las experiencias recabadas fúeron amplias y mayores a las 
esperadas. En virtúd de ello, esta investigacio n coloca el úso de la llamada telefo nica 
como úna herramienta efectiva para el desarrollo de la entrevista, púes en los ú ltimos 
an os se ha considerado qúe esta debe realizarse, forzosamente, de manera presencial 
para qúe tenga e xito y validez.  

Sin embargo, la entrevista telefo nica túvo —contrario a lo esperado— úna riqúeza en 
los datos compartidos, así  como en la informacio n recúperada a trave s de la interpreta-
cio n de sú voz, inclúso de sús silencios. Así  púes, úna de las ventajas de realizar la te cnica 
de la entrevista a trave s de la llamada telefo nica es, precisamente, qúe las personas qúe 
en ella interactú an no púeden verse cara a cara, lo qúe significa qúe ningúna púede júz-
gar las actitúdes o gestos realizados por la otra, estableciendo rapport y generando así , 
ún ambiente de confianza y segúridad mayor al qúe podrí a existir si la entrevista se 
realizara de manera presencial (Castan eda, Jime nez et al., 2007). 

Mujeres trans*e identidad de género 

La identidad de ge nero y expresio n de ge nero son conceptos qúe permiten comprender 
a las identidades trans* y qúe, a sú vez, para efectos de este artí cúlo, se relacionan di-
rectamente con las caúsas qúe dieron origen al proceso migratorio de las mújeres de 
este estúdio. En las sociedades heteropatriarcales, estos conceptos tienden a ser redú-
cidos al concepto de ge nero, mismo qúe, fúera del a mbito acade mico, se entiende como 
ún sino nimo de sexo (Stryker, 2017). Sin embargo, la identidad de ge nero es la percep-
cio n qúe cada persona tiene de sí  misma sobre ser hombre, mújer, ambos o ningúno. Por 
sú parte, la expresio n de ge nero refiere a la forma en la qúe el cúerpo se modúla para 
representar dicha identidad (Stryker, 2017, p. 33).  

Las once mújeres migrantes participantes de este estúdio se identifican y reconocen a 
sí  mismas como mújeres trans*, a pesar de qúe sú cúerpo sexúado, social y cúltúral-
mente, corresponde, súpúestamente, a lo qúe deberí a considerarse como mascúlino. Sin 
embargo, cada úna de ellas enúncio  úna manera distinta para definirse a sí  misma, lo 
cúal evidencia qúe no es posible definir de forma absolúta la identidad de ge nero, ya qúe 
e sta, parte de la manera en la qúe el ge nero se traviesa y apropia en cada persona. Por 
ello, la identidad no es esta tica, sino qúe se encúentra en constante cambio, púes no 
existe úna sola forma de vivir, representar y sentir el ge nero.  

Lo anterior hace eco con la experiencia de Jepsy, úna mújer trans* de origen salvado-
ren o, migrante y reconocida por Me xico como refúgiada, púes para ella, ser úna mújer 
trans* no significa segúir los estereotipos sociales y cúltúrales considerados como fe-
meninos, es decir, no se necesita poseer úna apariencia femenina “natúral” para ser va-
lidadas y reconocidas como tal por sí  mismas y por la sociedad. Para Jepsy, identificarse 
como mújer trans* va ma s alla  de la apariencia fí sica y de la reprodúccio n hegemo nica 
y performativa del ge nero (Bútler, 1990). Veamos:  

Una chica trans* no necesita tener el cabello largo, no necesita maqúillarse, no necesita, 
este, andar de mújer para sentirse qúe es trans*. Porqúe con tal de qúe tú  por dentro te 
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sientas mújer, aúnqúe por fúera andes vestida de hombre, tú  y tú cúerpo y todo tú , te 
sientes mújer eres úna chica trans […] (Jepsy, El Salvador, 36 an os, refúgiada).  

El resto de las mújeres trans* de este estúdio, al igúal qúe Jepsy, afirmaron qúe tener 
úna apariencia femenina no es ún reqúisito para identificarse como mújer trans*. Sin 
embargo, a lo largo de las entrevistas, púde percatarme qúe la apariencia sí  es relevante 
para ser reconocidas como mújeres por la sociedad, pero tambie n, por ellas mismas, 
púes como lo sen alan Kessler y McKenna (1978), el ge nero femenino se atribúye social 
y súbjetivamente cúando no existen rasgos considerados como mascúlinos. De esta ma-
nera, el cúerpo júega ún papel importante, púes en e l se inscriben y materializan los 
rasgos de la identidad, de la realidad social, y tambie n se convierte en ún espacio en el 
qúe se resiente el poder ejercido por otras personas (Foúcaúlt, 1998).  

Transitar el ge nero se convierte en úna accio n compleja e inacabada, púes las socieda-
des cis-heteropatriarcales exigen a las mújeres trans* portar cúerpos qúe cúmplan con 
los esta ndares de belleza “natúral” de las mújeres cisge nero, es decir, tener ún cúerpo 
blanco, esbelto, con proporciones homoge neas (Urrútia, 2020). No portarlos tiene como 
consecúencia úna serie de castigos qúe se representan mediante la violencia, la exclú-
sio n y la discriminacio n. Por ello, las mújeres trans* tienden a recúrrir a pra cticas, ge-
neralmente clandestinas, para moldear sús cúerpos a úna figúra femenina qúe les per-
mita reforzar sú identidad súbjetiva y social. Estas pra cticas van desde el vestir prendas 
qúe son, súpúestamente, femeninas hasta la introdúccio n de hormonas y aceites mine-
rales a sús cúerpos sin súpervisio n me dica (Kessler y McKenna, 1978; Rodrí gúez, Mún iz 
y List, 2015). 

A pesar de qúe las 11 mújeres trans* de este estúdio manifestaron qúe la apariencia 
femenina no era necesaria para identificarse como mújeres, Joceline y Karina fúeron las 
ú nicas qúe optaron por no introdúcir aceites o cúalqúier otro tipo de sústancia qúí mica 
a sú cúerpo, púes consideraron qúe eso no era necesario para ser y sentirse úna mújer. 
No obstante, ante el deseo de constrúir úna identidad súbjetiva y social como mújer 
(Rodrí gúez, Mún iz y List, 2015), el resto de las mújeres sí  introdújo hormonas y aceites 
minerales a sús cúerpos, especí ficamente en el a rea de pechos y glú teos sin 
acompan amiento me dico y poniendo en riesgo sú salúd, tal y como fúe la experiencia 
de Noemí . Ella comenzo  a hormonarse a la edad de 12 an os sigúiendo las indicaciones 
qúe encontraba en Internet. Al notar cambios dra sticos y favorecedores a sú cúerpo, 
aúmento  la dosis sin considerar las consecúencias qúe esto le traerí a; caer en coma y 
estar internada en ún hospital. Ella lo relata así .  

A los 12 an os y medio comence  a hormonarme por medio de ver en el Internet co mo 
demonios hacerlo, de acercarme a gente qúe lo hací a. Empece  a hormonarme por medio 
de pastillas e inyecciones, en ún tiempo si me aloqúe  ún poco. Me excedí  en la dosis, yo 
veí a qúe cada semana qúe yo me poní a úna inyeccio n a mí  me crecí a, ¿qúe  te gústa? 
medio centí metro la chichi, entonces dije “si aúmento la dosis me va a crecer ma s” segú n 
mis pensamientos. Entonces así  súcesivamente la fúi ingresando, ingresando y así  
cúando vine a sentir ya llevaba como cúatro inyecciones al mes, cada mes. Y entonces, 
húbo ún tiempo qúe me afecto  ún búen [sic] porqúe se me taparon las arterias. Se me 
hincho  la mitad de la cadera, de la cintúra hacia abajo, […] Entonces, me sacaron [de mi 
casa] en la ambúlancia y no se  co mo chingados me adormecieron, me sacaron y me lle-
varon al hospital. Y yo en el hospital estúve 3 dí as en coma y ya cúando desperte  me dijo 
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el doctor qúe qúe  búeno qúe me habí an llevado a tiempo, porqúe si no entonces yo iba 
a morir. Me húbiera múerto en mi soledad porqúe habí a tenido úna sobredosis (Noemí , 
El Salvador, 40 an os, refúgiada). 

De las experiencias aqúí  presentadas, se desprenden dos argúmentos. El primero, qúe 
la identidad de ge nero se vive, siente y expresa de maneras distintas, y qúe el portar ún 
cúerpo considerado socialmente como “femenino” no es ún reqúisito para ser y sentirse 
úna mújer trans*. La segúnda, qúe, a pesar de lo anterior, la idea social, cúltúral y hete-
ropatriarcal de qúe las mújeres (cis y trans*) deben cúmplir con cierto esta ndar de 
cúerpo, sigúe arraigada en la sociedad y qúe, satisfacer esta exigencia qúe se vúelve in-
terminable, púede llegar a poner en júego la propia vida.  

Mujeres trans* y violencia 

Aúnado a los posibles riesgos de salúd, romper la cis-heteronorma tiene ún alto costo y 
desemboca, en la mayorí a de los casos, en violencia y discriminacio n. Desde el momento 
del aúto reconocimiento,6 inclúso desde qúe otras personas comienzan a percibir qúe 
la identidad y orientacio n sexúal sale de las normas hegemo nicas del ge nero y la hete-
rosexúalidad obligatoria (Rich, 1996), comienzan a dibújarse distintos escenarios de 
violencia y discriminacio n en sú vida. En los casos de las mújeres trans* de este trabajo, 
la violencia se presento  en forma de violencia por razones de ge nero, simbo lica, moral 
y estrúctúral, y principalmente en los a mbitos familiares, escolares, sociales y laborales. 
Para efectos de este artí cúlo, se ha decidido abordar las experiencias de violencia por el 
lúgar en el qúe e sta se presento  y no así  por la forma qúe se manifesto . 

La familia 

La familia, adema s de ser el primer cí rcúlo de socializacio n, tambie n es ún espacio en 
qúe se reprodúcen ideologí as (religiosas, en torno al ge nero, la heterosexúalidad, el pa-
triarcado, etce tera), se establecen relaciones de desigúaldad (estrúctúradas a partir del 
ge nero y la edad) y la lúcha por el poder (Meler, 2008; Camacho, 2015). Al interior de 
e sta, las personas conocen el significado del ge nero a partir de la lo gica de la heterose-
xúalidad obligatoria (Rich, 1996) y hegemoní a del ge nero. Por ello, cúando las personas 
qúe componen la familia núclear de las mújeres trans* de este estúdio se percataron 
qúe e stas no segúí an la cis-heteronorma, no dúdaron en hacer úso de distintas formas 
de violencia para “corregir” esta sitúacio n.  

Para Castro (2004) y Pitch (2003) la violencia fí sica y las amenazas son las principales 
representaciones materiales y simbo licas de la violencia por razones de ge nero, púes 
con estas se pretende mantener el sistema heteropatriarcal donde el poder recae en la 
mascúlinidad y se niegan todo tipo de expresiones de identidad distintas a a e sta. De 
esta manera, el temor envúelve a las mújeres trans* y les impide, al menos en sús 

 
6 Como se preciso  con anterioridad el ge nero se apropia y expresa de diversas maneras, es dina mico y, 
por lo tanto, la forma en la qúe es expresado púede variar en tiempo y espacio. Lo anterior se sústenta en 
las experiencias de las mújeres trans* de este estúdio, qúienes adema s de definir sú identidad de diversas 
maneras, mencionaron qúe, en la mayorí a de los casos, la aútopercepcio n como mújeres se dio de forma 
gradúal, púes en sús inicios, se identificaban como gays, gays feminizados y travestis.  
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primeros an os de vida, expresar abiertamente sú identidad de ge nero con sú cí rcúlo 
familiar.  

En la experiencia de Denise se advierte la necesidad de ocúltar la identidad de ge nero7 
de sú familia para evitar ser violentada de forma fí sica por sú tí o, qúien fúngí a como 
figúra paterna. Sú experiencia tambie n permite observar qúe la violencia fí sica es la 
púnta del iceberg de la violencia por razones de ge nero qúe viven, púes la violencia 
simbo lica aparece al cúestionarse la moralidad de estas mújeres y al invisibilizarlas de 
la relacio n familiar. Por ú ltimo, esta experiencia resalta qúe la expúlsio n del hogar 
familiar y la insercio n al trabajo sexúal a temprana edad, las coloca en escenarios de 
vúlnerabilidad, donde la violencia, en sús distintas modalidades, no se hace esperar, 
inclúso se acentú a. Ella lo comparte así : 

Por ma s qúe yo qúise taparle el ojo al macho, se me echo  de ver y ún dí a yo regrese  de 
mis estúdios y cúando llegúe  a la casa, mi tí o estaba ahí  y estaba con úna faja, qúe aqúí  
le dicen cintúro n, lo traí a en la mano porqúe ya se habí a dado cúenta qúe yo era gay y 
púes primero me dio la paliza del múndo. Lúego me tiro  la maleta en la cara, me tiro  
dinero y me dijo qúe me desapareciera porqúe era la vergú enza de la familia. Y púes ya 
agarre  el aútobú s y me fúi a la parte central de la ciúdad y llore  y llore  pensando ¿qúe  
iba a hacer? porqúe no tení a a mi mama  la qúe me habí a parido. Me sacaron de mi casa 
por ser gay, yo tení a 13 an os, 14 an os iba a cúmplir. Entonces al sacarme de mi casa pase  
por cosas negras y yo me prostitúí a para poder pagar mi colegiatúra y poder pagar mi 
vivienda y desde los 14 an os púes ya me independice  (Denise, Hondúras, 33 an os, refú-
giada).  

La escuela  

A la par de la violencia por razones de ge nero qúe experimentaron las mújeres trans* 
de este estúdio por parte de sús familias, tambie n vivieron violencia en el a mbito esco-
lar. De acúerdo con la Organizacio n de las Naciones Unidas para la Edúcacio n, la Ciencia 
y la Cúltúra (UNESCO, 2013) la violencia hacia las personas LGBTIQ+ dentro de la 
comúnidad  estúdiantil tiene como consecúencia la aúsencia regúlar a clases, las bajas 
calificaiones, úna baja aútoestima, inclúso sú desercio n escolar.  

La mayorí a de las mújeres trans* de este estúdio argúmentaron qúe fúeron violentadas 
simúlta neamente en sús hogares como en sús escúelas. La experiencia de Karina evi-
dencia no so lo lo anterior, sino tambie n, la aúsencia de úna red de apoyo a la qúe púedan 
acúdir en bú sqúeda de ayúda o consúelo. A sú vez, esto ocasiona, en primera instancia, 
la desercio n escolar, pero en ún nivel ma s profúndo, úna serie de desgastes emocionales 
qúe púede desembocar en depresio n, el aislamiento, inclúso en la idea de qúe son me-
recedoras de la violencia qúe experimentan (Cfr. Segato). Karina lo comparte así :   

[...] mis compan eros me decí an “hablas como nin a”, “caminas como nin a” “te comportas 
como nin a” entonces todo eso hací a qúe yo no túviera amigos, porqúe no se qúerí an 
júntar conmigo. Y yo no podí a contarle esto a mi mama  ni a mi papa , de decirles “oye no 
me siento bien en la escúela porqúe me dicen esto” porqúe mi papa  era el primero qúe 
me lo decí a y el primero qúe me trataba mal, entonces no tení a a nadie de confianza qúe 

 
7 En ese entonces, orientacio n sexúal, púes de acúerdo con lo manifestado en las entrevistas, ella se iden-
tificaba como “homosexúal afeminado”. 
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yo púdiera sentí a el apoyo, de decir “me esta  súcediendo esto, no me gústa, me siento 
triste y no qúiero ir a la escúela”. […] Entonces todo eso fúe bajando mi aútoestima y yo 
siempre he tenido úna personalidad múy tranqúila, no he sido úna persona violenta en-
tonces no sabí a defenderme, no era de pelear o de agarrarme a golpes con los nin os. 
Entonces me empújaban, me tiraban mis cosas y yo como no podí a defenderme no sabí a 
ni qúe  hacer entonces súfrí  de múcho abúso. Ya en la secúndaria el abúso era peor. En-
tonces, solo estúdie  hasta segúndo de secúndaria, porqúe ya no agúante  tanta tensio n, 
tanto bullying, tanta agresividad y púes ya no, ya no púde (Karina, Gúatemala, 45 an os, 
refúgiada). 

Lo social – laboral  

Las mú ltiples formas de violencia qúe experimentan las mújeres trans* en el a mbito 
escolar, repercúte en sú vida fútúra, púes la escolaridad trúnca júnto con la discrimina-
cio n por sú identidad y expresio n de ge nero púede ocasionar qúe sean relegadas a em-
pleos precarizados e informales. De acúerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminacio n (CONAPRED, 2017) y la Comisio n Ejecútiva de Atencio n a Ví ctimas 
(CEAV) y Fúndacio n Arcoí ris (2016), debido a qúe la violencia por razones de ge nero y 
la transfobia esta  normalizada en los paí ses qúe conforman el TNC, el ser mújer trans* 
es motivo súficiente para no ser contratada o, en sú caso, para ser acosadas ú hostigadas 
laboralmente.  

La identidad y expresio n de ge nero distinta a la cis-heteronorma es, en el imaginario 
social, úna limitante para ejercer cúalqúier empleo considerado digno por la sociedad 
bajo las “súpúestas” normas de la moral, la religio n y las búenas costúmbres. Así , las 
pocas mújeres trans* de este estúdio qúe lograron adentrarse a mercados laborales for-
males (aúnqúe precarizados) como Sol y Alexa, posteriormente fúeron despedidas por 
no acatar las normas de la heterosexúalidad y la hegemoní a del ge nero obligatorio 
(Rich, 1996) en sús centros de trabajo. Condicionar el acceso al trabajo con ocúltar sú 
identidad de ge nero se convierte en úna violacio n a sús derechos húmanos, principal-
mente al reconocimiento de sú identidad, la dignidad húmana y el trabajo, y a sú vez, se 
vúelve úna manifestacio n de la violencia por razones de ge nero, púes se búsca invisibi-
lizar o negar sú identidad.  

La falta de oportúnidades laborales aúnado con la exigencia de cúbrir necesidades ba -
sicas como la alimentacio n y vivienda, orilla, en la mayorí a de los casos, a las mújeres 
trans* a insertarse en empleos transexúalizados, como lo son las este ticas de belleza y 
el trabajo sexúal (Prada et al., 2014). El mismo rechazo social relega a estas mújeres a 
empleos considerados en sociedades heteropatriarcales como feminizados, y a sú vez, 
robústece el estigma de qúe todas las mújeres trans* son trabajadoras sexúales. Sin em-
bargo, no es posible negar qúe algúnas de ellas se adentren a este empleo porqúe así  lo 
desean.  

La experiencia de Denise demúestra qúe ejercer el trabajo sexúal se convierte en ún 
espacio donde las mújeres trans* púeden tejer sú identidad de ge nero con la insercio n 
laboral (Posso y La Fúrcia, 2016), púes no ocúltan sú identidad, sino qúe ma s bien la 
reafirman, reconstrúyen y a sú vez obtienen ingresos econo micos. Adema s, esta expe-
riencia tambie n evidencia qúe son en estos espacios donde las mújeres trans* comien-
zan a generar redes de apoyo y se cúidan entre sí , púes so lo ellas han compartido 
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experiencias similares y conocen los riesgos qúe conlleva el ejercicio del trabajo sexúal 
en sociedades machistas y heteropatriarcales.  Así  lo comparte Denise:  

A los 14 an os empece  a prostitúirme y púes con eso pagaba mis estúdios. Estúve como 
2 an os prostitúye ndome como machito y lúego a mí  me interesaba vestirme como mújer. 
Cúando comence  a vestirme como mújer únos primos me encontraron y me correteaban 
[sic] con únos palos. Siempre túve la súerte de qúe me les escapaba, núnca me llegaron 
a golpear. Lúego, cúando súrgí an esos problemas mis compan eras se metí an y hací an 
todo lo posible para qúe yo me escapara (Denise, Hondúras,33 an os, refúgiada). 

Desde úna perspectiva social, es importante resaltar qúe las mújeres trans* de este 
estúdio tambie n se encontraron con otra forma de violencia qúe permea toda la regio n 
del TNC: la violencia estrúctúral por la presencia de las maras y la falta de proteccio n 
por parte del Estado.  

El problema de las maras en la regio n del TNC es grave, sú presencia ha dominado a la 
sociedad y a las aútoridades en todos los niveles de gobierno (Mo biús, 2019) teniendo 
como consecúencia qúe los derechos húmanos qúeden en el olvido (Manz, 2008) y 
ocasionando altos í ndices de impúnidad y corrúpcio n. Si bien, la presencia de las maras 
afecta a toda la sociedad, lo cierto es qúe en el caso de las mújeres trans*, el dan o fúe 
mayor gracias a la desproteccio n hacia ellas por parte del Estado, púes como lo refiere 
Jepsy, debido al sistema cis-heteropatriarcal y la violencia por razones de ge nero, el 
Estado y el sistema de jústicia no las protege:  

¡Ay!, ahí  en mi paí s el qúe no se acostúmbra es pendejo, hija. ¿Sí  me entiendes? [...] Yo 
qúe  iba a hacer si no podí a hacer nada, no los podí a denúnciar porqúe alla  no hay forma 
de denúnciar a algúien qúe te esta  maltratando por ser transexúal (Jepsy, 36 an os, refú-
giada, El Salvador). 

En virtúd de las experiencias compartidas por las mújeres trans* de este estúdio, se 
advierte qúe, desde temprana edad, son receptoras de violencia por razones de ge nero, 
misma qúe se representa a trave s de la violencia fí sica, verbal y simbo lica, y qúe se 
ejerce por parte de sús familias, de sú entorno social ma s cercano y del Estado mismo. 
Estas pra cticas violentas búscan negar y castigar a la identidad qúe sale de cis-hetero-
norma e indirectamente pretenden reivindicar el sistema de la cis-heterosexúalidad 
obligatoria (Rich, 1996), a trave s del temor al castigo, el rechazo y la negacio n de sú 
identidad. El encontrarse desde múy jo venes en contextos donde son violentadas y ante 
la aúsencia de redes de apoyo y de la desproteccio n por parte de las aútoridades, inflúye 
en las caúsas qúe las orillan a abandonar sús paí ses de origen, tal y como se analiza a 
continúacio n.  

La multicausalidad migratoria y su complejidad. 

Al pregúntarles directamente por qúe  habí an salido de sús lúgares de origen, cada úna 
expreso  motivos diferentes. Estos hací an referencia a la aúsencia de imparticio n de 
jústicia, la desproteccio n del Estado, los altos niveles de insegúridad y corrúpcio n, la 
precaridad econo mica y la violencia, evidenciando qúe sú migracio n se debio  a úna 
variedad de factores (Lewis, 2012).  
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Sin embargo, no es posible analizar las caúsas migratorias de estas mújeres de forma 
aislada, púes hacerlo serí a negar qúe el deseo de encontrar ún trabajo qúe mejore sú 
calidad de vida se relaciona directamente con el anhelo de encontrar ún lúgar donde 
púedan ser ellas, sin temor a ser violentadas. Asimismo, es importante enfatizar qúe las 
caúsas migratorias laborales y sociales manifestadas por las mújeres de este estúdio, 
tambie n se relacionan con la violencia por razones de ge nero qúe han experimentado 
desde temprana edad a manos de sú familia, del sistema escolar, del Estado, y qúe se ha 
representado mediante violencia fí sica, verbal, simbo lica, inclúso moral, como ún 
instrúmento para corregir el sistema cis-heteropatriarcal súpúestamente qúebrantado 
por estas mújeres.  

Así , al realizar ún ana lisis profúndo de las experiencias compartidas a lo largo de las 
entrevistas, encontre  qúe lo qúe para ellas fúe la principal caúsa de sú emigracio n, fúe 
en realidad ún detonante. Es decir, en cada úna de las experiencias de las mújeres trans* 
de este estúdio, se presento  ún acontecimiento qúe las marco  y obligo  a abandonar sú 
lúgar de origen, púes fúe lo ú ltimo qúe estúvieron dispúestas a soportar. Este detonante 
se súma al ciclo de violencia en el qúe se han encontrado a lo largo de sú vida por el 
rechazo a sú identidad y expresio n de ge nero, ocasionando qúe el feno meno migratorio 
de estas mújeres sea ún acontecimiento forzado y no ún movimiento previamente 
planeado.  

En la experiencia de Elena, se observa la múlticaúsalidad de la migracio n y sú 
complejidad. No se niega el hecho de qúe Hondúras, sú paí s de origen, atraviese por ún 
problema estrúctúral qúe afecte a toda sú poblacio n. Sin embargo, tampoco es posible 
negar qúe las mújeres trans* resienten aú n ma s dicha problema tica, púes como se ha 
analizado a lo largo de estas lí nas, son violentadas desde sús primeros an os de vida por 
sús familias, por sús docentes y cúerpo estúdiantil, se les niega o condiciona el acceso a 
ún empleo formal teniendo como consecúencia sú entrada a trabajos transexúalizados, 
principalmente el trabajo sexúal, y, son ignoradas por las aútoridades cúando denúncian 
los delitos qúe se cometen en sú contra. Detra s de estas circúnstancias, se encúentra la 
violencia por razones de ge nero, púes la desproteccio n hacia ellas y el hecho de qúe se 
encúentren en posiciones de vúlnerabilidad econo mica y social, súrgen a partir del 
rechazo hacia sú identidad y expresio n de ge nero. Así  lo cúenta Elena:  

Salí  de Hondúras por ún intento de asesinato. Ya era el segúndo intento [...] Y esa gente 
[mareros] me persigúio  y ya cúando llegaron úna noche a hacerme la balacera, fúe como, 
ya pasaste la primera llamada, la primera alerta y dije “ya no púedo”. Ay púes, qúisiera 
decir qúe me motivo  [a emigrar], pero fúe obligacio n. Mira, eh, mm, la insegúridad, la 
falta de oportúnidades de empleo, la falta del acceso a la jústicia, la falta de acceso a la 
salúd. Emm, el, búeno, [Hondúras] es ún paí s qúe en cúestio n de violaciones de derechos 
húmanos púes, esta  múy atrasado (Elena, 26 an os, refúgiada, Hondúras). 

En ún ana lisis enfocado principalmente en la identidad y expresio n de ge nero de las 
mújeres trans*, la experiencia de Karina, adema s de hacer eco con la de Elena, ilústra la 
manera en qúe ellas viven violencia y discriminacio n cotidianamente, la cúal, ocasiona 
qúe tengan dificúltades para acceder a úna calidad de vida, ya qúe inclúso el compartir 
vida con algúien y formar úna familia, se convierte en ún anhelo imposible de realizar. 
Sin embargo, sú experiencia tambie n demúestra qúe, a pesar de qúe las mújeres trans* 
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súfren de discriminacio n y distintos tipos de violencia (de ge nero, simbo lica, fí sica) de 
forma sistema tica por parte del Estado, de la sociedad y de sús propias familias, han 
desarrollado el poder de agencia, púesto qúe resisten y ven en la emigracio n úna 
estrategia de sobrevivencia (Alkire, 2008) qúe les permite romper con todas las 
sitúaciones qúe las oprimen, aún a pesar de qúe este movimiento migratorio no este  
planeado. Veamos:  

Mira, la principal caúsa, búeno, la discriminacio n sistema tica. El abúso, el maltrato hacia 
mi persona, qúe la gente se siente con derecho de qúe, por ser úna mújer transge nero, 
de agredirme, de yo ir caminando por la calle y no sentirme segúra porqúe desde los 
carros me gritan cosas feas. O pasa algúien y me dice algo feo, ún insúlto y el temor de 
ni siqúiera poder caminar tranqúilamente en la calle [...] Y búeno, la mala vida qúe lleva 
úna mújer trans en Gúatemala. La violencia de qúe nos matan, el no poder tener úna 
relacio n porqúe, úna relacio n de pareja porqúe en Gúatemala, los ú nicos qúe se acercan, 
los hombres qúe se acercan hacia las mújeres trans son únos vividores [...] Yo por eso 
decidí  salir de mi paí s, porqúe dije ‘no voy a vivir mi vida. Yo quiero vivir mi vida y no 
puedo estar en un país donde no se me respeta, donde no tengo derechos, donde cualquiera 
me puede insultar, cualquiera me puede discriminar y no pasa nada, lo ven normal’. Y 
entonces dije, se fueron juntando muchas cosas que dije ‘no, no puedo vivir aquí’ (Karina, 
45 an os, refúgiada, Gúatemala [enfasí s mí o]). 

Del conjúnto de las experiencias de estas mújeres, se observa qúe no existe úna sola 
caúsa qúe haya motivado el abandono de sú paí s de origen. No es posible analizar estas 
caúsas sin tomar en cúenta la constante violencia y discriminacio n qúe han 
experimentado a lo largo de sú vida debido al rechazo y la negacio n a sú identidad y 
expresio n de ge nero. Sin embargo, sí  existieron detonantes qúe las llevo  a emigrar, es 
decir, ún hecho o circúnstancia relevante qúe les marco  e hizo comprender qúe no era 
posible segúir viviendo en el lúgar en donde se encontraban. En la mayorí a de los casos, 
estos detonantes fúeron las amenazas y persecúcio n por partre de las maras (como en 
el caso de Elena, Noemí , Alexa y Sandra), y en otros, como en el caso de Karina, el deseo 
de encontrar ún lúgar en donde fúeran respetadas y tratadas como lo qúe son, personas. 

Estos detonantes, al ser impredecibles, las llevo  a emigrar de manera forzada, sin 
ningúna pertenencia ma s qúe sús docúmentos de identidad, con pocos recúrsos 
econo micos, trazando recorridos migratorios en los qúe no hay claridad ni ceteza plena 
sobre el lúgar al qúe se desea llegar y sin contar con redes migratorias qúe disminúyeran 
los riesgos de la migracio n indocúmentada. Estas mújeres so lo búscaban (sobre) vivir.  

Conclusiones 

El argúmento central de este artí cúlo se centro  en evidenciar qúe la violencia por razo-
nes de ge nero aparece como telo n de fondo de las mú ltiples formas de violencia qúe han 
experimentado las mújeres trans* a lo largo de sú vida, las cúales se entrelazan con las 
caúsas sociales de sú emigracio n.  

Metodolo gicamente, este trabajo resalta la relevancia actúal del úso de la te cnica de en-
trevista telefo nica, púes debido a qúe úna de las caracterí sticas del enfoqúe cúalitativo 
es la cercaní a del “objeto” de investigacio n y de qúien realiza la labor investigativa, 
púede llegar a cúestionarse la idoneidad de e sta. Sin embargo, las entrevistas 
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telefo nicas realizadas para este trabajo adema s de ser ricas en informacio n, consolida-
ron ún espacio segúro para las mújeres trans* y migrantes, púes el no tener ún contacto 
fí sico permitio  a estas mújeres sentirse segúras y compartir datos í ntimos y difí ciles 
para ellas, sin sentirse júzgadas ú observadas.  

Como lo han manifestado aútoras como Castan eda (2010) y Blazqúez (2010), la 
metodologí a feminista debe implicar no so lo el úbicar el ge nero al centro de la discúsio n 
de ana lisis, sino tambie n, procúrar la dignidad de las personas qúe participan en los 
proyectos de investigacio n, ser empa ticas con ellas y cúidar sú segúridad fí sica y 
emocional. En este sentido, me atrevo a afirmar qúe el úso de la entrevista telefo nica 
tiene la bondad de crear espacios de confianza, segúridad y veracidad en los datos qúe 
se comparten, púes la aúsencia de ún contacto fí sico o visúal y la empatí a con la qúe 
fúeron escúchadas, permitio  a las mújeres de este estúdio sentirse no júzgadas y libres 
de contar sú historia.  

Como principales hallazgos, se encúentra qúe el rechazo a la identidad y expresio n de 
ge nero de las mújeres trans* entrevistadas las ha llevado a ser receptoras de mú ltiples 
tipos de violencia y en diversos escenarios, desde múy temprana edad. Esto las ha colo-
cado en contextos de vúlnerabilidad en donde la violencia y la desproteccio n por parte 
de sú familia y del Estado hacia ellas se agúdiza, ocasionando qúe vivan en sitúaciones 
de precariedad econo mica, experimentando distintos tipos de violencia, sin contar con 
úna red de apoyo y sin ser escúchadas por las aútoridades cúando deciden denúnciar.  

Respecto a los motivos qúe las llevaron a emigrar, se encontro  qúe existe úna múlticaú-
salidad migratoria en la experiencia de estas mújeres. Esta diversidad de razones se 
vúelve compleja al ser atravesada por la violencia qúe constantemente viven las múje-
res trans* desde el momento en qúe expresan sú identidad de ge nero, inclúso desde el 
momento en qúe otras personas comienzan a percibir qúe sú identidad sale de las nor-
mas hegemo nicas del ge nero binario y de la heterosexúalidad.   

Como qúedo  asentado en este trabajo, en ún plano súperficial, cada úna de estas múje-
res manifesto  úna caúsa migratoria diferente. Sin embargo, al realizar ún ana lisis pro-
fúndo de sús experiencias compartidas, tomando en cúenta sú identidad y expresio n de 
ge nero, y la relacio n qúe mantení an con sú familia, sú escolaridad y ocúpacio n laboral, 
se encontro  qúe lo qúe ellas reconocí an como úna caúsa migratoria era en realidad ún 
detonante, es decir, la ú ltima sitúacio n violenta qúe púdieron soportar antes de salir de 
sús paí ses de origen. Estos detonantes las obligaron a emigrar de forma inesperada, sin 
contar con redes migratorias y sin tener certeza del lúgar al qúe se deseaba llegar, púes 
ú nicamente búscaban preservar la vida y encontrar algú n espacio, cúalqúiera qúe fúera, 
donde púdieran expresar libremente sú identidad de ge nero. 
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Migraciones y uso de tecnologías. Fiestas, nostalgia e identidades                                      
transnacionales y diaspóricas 

Cecilia Melella 

Resumen 
Este artículo analiza la apropiación y el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) por parte de las comunidades migrantes en la Argentina como con-
dición de posibilidad de establecer discursos y prácticas culturales migratorias, con es-
pecial atención en aquéllas que remiten a la experiencia de lo retro y/o nostálgico. Se 
pretende estudiar, en particular, las fiestas de migrantes que se desarrollan en el espa-
cio urbano público y que ponen en evidencia la conformación de relaciones e identida-
des trasnacionales y/o diaspóricas. Se focalizó en dos grupos migratorios, el griego y el 
venezolano, presentes en la ciudad de Buenos Aires.  El primero responde a una migra-
ción longeva y asentada y el segundo a una reciente y dinámica. Se plantea una meto-
dología cualitativa basada en el análisis de fuentes secundarias, la realización de obser-
vación participante y de entrevistas en profundidad con algunos informantes clave. 
Palabras clave: fiestas, migraciones internacionales, TIC, transnacionalismo, diáspora. 

Migrations and use of technology. Festivals, nostalgia and transnational and              
diasporic identities 

Abstract  
This article analyzes the appropriation and use of Information and Communication 
Technologies (ICT) by migrant communities in Argentina as a condition for establishing 
migratory cultural discourses and practices, with particular attention to those that refer 
to the experience of the retro and/or nostalgia. The aim is to study migrant festivals 
developed in public urban spaces that highlight the formation of transnational and/or 
diasporic relationships and identities. The focus was on two immigrant groups in the 
city of Buenos Aires: the Greek and the Venezuelan. The first represents an established 
migration and the second a recent and dynamic one. Using a qualitative methodology 
based on the analysis of secondary sources, participant observation and interviews 
with some key informants, we propose to analyze migrant festivals and ICT. 
Keywords: festivals, international migrations, ICT, transnationalism, diaspora. 
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Introducción. Entre la nostalgia y lo retro 

Fredrick Jameson (1995) denominó posmodernismo a la forma cultural que adquiere 
el capitalismo tardío caracterizado por una gran presencia de revivals y pastiches. Más 
cercanas en el tiempo, las reflexiones de Mark Fisher (2018) sobre el realismo capita-
lista pronosticaron que el futuro sólo depara permutaciones y reiteraciones. Refiere a 
una atmosfera general que condiciona la producción cultural, la regulación del trabajo 
y la educación, y actúa como barrera para impedir los pensamientos y las acciones ge-
nuinas. El agotamiento de lo nuevo nos priva hasta del pasado, pues una cultura que 
simplemente se preserva pierde su poder —transformador— cuando “no hay ojos nue-
vos” (Fisher, 2018, p. 25). Este escenario, se caracteriza por una mediatización pro-
funda donde la vida cotidiana se encuentra saturada por los medios tecnológicos de 
comunicación (Hepp, 2020). La digitalización se erige como una nueva era de la media-
tización y su particularidad consiste en que los medios digitales provocan un cambio en 
la lógica que tenían los medios de comunicación de masas al ser, además de productores 
de contenido, generadores de datos, condición que los posiciona como parte fundamen-
tal de la construcción de nuestro mundo social. 

Aunque originariamente concierne al pasado reciente de la cultura pop, el término retro 
acuñado por Simon Reynolds, refiere a aquello que está relacionado con el pasado re-
ciente como citas, remakes y revivals. La confluencia entre cultura de masas y memoria 
personal es el lugar donde se suscita lo retro. Esta transformación tiene que ver con los 
modelos de consumo y distribución pues las tecnologías de la información y de la co-
municación (TIC) profundizaron la capacidad de almacenar, organizar, acceder instan-
táneamente y compartir cantidades enormes de información cultural. “Nunca antes 
hubo una sociedad que pudiera acceder al pasado inmediato con tanta facilidad y abun-
dancia” (Reynolds, 2012, p. 19). Nos permitimos extender el uso de la categoría retro 
para reflexionar sobre la tensión entre el pasado histórico y el pasado inmediato en las 
colectividades de migrantes propiciada por la mediación tecnológica.  

Conjuntamente, lo retro se articula con la nostalgia, palabra que fue inventada por 
Johannes Hofer en 1668 para referir a la condición de añorar el retorno a la tierra natal 
(Reynolds, 2012). Pronto se sumó a la añoranza por el espacio, la del tiempo. Desde los 
paisajes alterados por el desarrollo capitalista hasta la preeminencia de las TIC —que 
afectan la sensación y el ritmo de la vida cotidiana (smartización)—, el mundo donde 
uno se sentía en casa desapareció gradualmente. La investigadora Silvia Mejía Estévez 
(2005) reconfigura los dos tipos de nostalgia (restauradora y reflexiva) desarrollados 
por Svetlana Boyn (2001) para los sujetos migrantes a partir del uso de las TIC. El pri-
mer tipo anhela el hogar dejado atrás y pone énfasis en el acercamiento simbólico del 
allá y el aquí a través de insignias patrias, festividades, noticias sobre el origen, etcétera. 
Por otro lado, la nostalgia reflexiva parte de comprender que la pérdida es irrecupera-
ble e invita a pensar y poner en común los cambios producidos por el fenómeno migra-
torio en la vida de los mismos sujetos a través de espacios de socialización y pertenencia 
digital como los grupos, cuentas o chats. 

Resulta de interés el trabajo de Shinji Hirai (2014) centrado en la comunidad mexicana 
en Estados Unidos. Dicho artículo caracteriza a las fiestas y a las TIC como aparatos 
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culturales que despliegan una dimensión emocional colectiva canalizando el senti-
miento de perder la cultura de origen en destino y evocando la memoria de su pasado. 
Las TIC crean una conexión virtual entre los miembros de la comunidad y las fiestas, en 
tanto rituales, transmiten y reproducen la ideología dominante y el sistema de valores 
de determinada sociedad (Da Matta, 2002). Las plataformas, en tanto espacios de pro-
ducción y circulación de contenidos culturales, contribuyen a construir una emoción 
colectiva que guía las emociones y memorias a través de la conexión virtual y simbólica 
entre origen y destino (Hirai, 2014). 

En este escenario de posibilidades, las festividades de migrantes desarrolladas en las 
grandes urbes se componen como espacios de construcción de identidades transnacio-
nales y/o diaspóricas donde las TIC juegan un papel fundamental. Se comprende a las 
identidades desde una concepción no esencialista, resultante de un proceso de cons-
trucción constante, histórico y discursivo (Arfuch, 2002; Hall y Du Gay; 2003). El trans-
nacionalismo se caracteriza por establecer múltiples relaciones sociales entrelazadas 
de forma simultánea entre origen y destino (Levitt y Glick Schiller, 2004). La diáspora 
evidencia al origen como punto de encuentro para el establecimiento de lazos entre las 
distintas comunidades globales (Mera, 2011). Dejando atrás el uso de los locutorios 
como lugares de encuentro privilegiados del origen y el destino para las décadas de 
1990 y 2000, el uso de dispositivos móviles como teléfonos celulares, computadoras 
personales o Smartphone ha permitido mantener más fluidos los círculos afectivos y 
relativizar la ruptura causada por la lejanía. El contexto tecnológico facilita la prolifera-
ción de oportunidades para la comunicación interpersonal mediada por las TIC y ge-
nera nuevas formas de co-presencia (Diminescu, 2011; Medianou y Miller, 2012). 

En este punto nos preguntamos: ¿Cómo operan lo retro y la nostalgia, en tanto formas 
de experimentar el pasado en las comunidades de migrantes? ¿Cómo influye el acceso 
a objetos culturales, logrado a través de las TIC, en la configuración identitaria de los 
grupos migrantes? ¿Cómo interviene este acceso en el desarrollo de sus festividades en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)? De tal forma, el objetivo de este artículo 
es analizar la apropiación y uso de las TIC como condición de posibilidad de establecer 
discursos y prácticas culturales migratorias, con especial atención en aquéllas que re-
miten a la experiencia de lo retro y/o nostálgico. Se pretende estudiar, en particular, las 
fiestas de migrantes como prácticas culturales identitarias que se desarrollan en el es-
pacio urbano público y que ponen en evidencia la conformación de relaciones e identi-
dades trasnacionales y/o diaspóricas.  Se identificó que las apropiaciones y usos de las 
TIC se despliegan sobre tres dimensiones de análisis: a) El pasado recobrado. Identida-
des migrantes en la web; b) Lazos débiles de comunicación. Usos informativos inter e 
intracomunitarios; y, c) Fiestas en el espacio público. Locales, transnacionales y diaspó-
ricas.  

Propuesta metodológica 

Se propone una estrategia metodológica cualitativa que se concentra en la interpreta-
ción y la categorización de los significados que se otorgan a los conflictos, fenómenos y 
hechos sociales (Zapata Barrero y Sánchez Montijano, 2011).  Se recurrió al uso de he-
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rramientas de distintas disciplinas como la antropología, la comunicación social y la so-
ciología. Se adoptó el método etnográfico propuesto por Clifford Geertz (2003) para la 
realización de observaciones participantes de distintas festividades de migrantes. Se 
observaron festividades y las etapas preliminares de preparación realizadas en espa-
cios privados y/o públicos de grupos migratorios (longevos y contemporáneos) y sus 
asociaciones ubicadas en la CABA. Ésta que posee una población total de 3 095 454 ha-
bitantes de los cuales 419 091 son nacidos en otro país según los resultados prelimina-
res del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2022.  

Se seleccionaron dos grupos migratorios poco estudiados dentro del campo de las mi-
graciones argentinas como las colectividades griega y venezolana. La primera se com-
pone mayoritariamente por descendientes (hijos/as y nietos/as) de aquellos que arri-
baron al país entre finales del siglo XIX y mediados del XX en un periodo posterior la 
Segunda Guerra Mundial. Aunque no es numerosa ni representativa de la Argentina 
como la italiana o la española, sus asociaciones se caracterizan por concentrar capital 
social (o poder de agencia) basado en la historicidad de su fundación y de su patrimonio 
cultural e histórico al esgrimirse como heredera de los orígenes de la cultura occidental. 
También posee capital económico concentrado representado por alguno de sus miem-
bros más ilustres (industria, servicios y comercios)1 y presencia territorial con sedes 
físicas en todo el país, destacándose al menos diez en la CABA y en la Provincia de Bue-
nos Aires (PBA). Dentro de las migraciones contemporáneas se seleccionó a la venezo-
lana pues presenta un dinamismo y un crecimiento exponencial de su población desde 
2015. En 2022 se ubicó como el tercer grupo migratorio con más presencia en la Argen-
tina, luego de Paraguay y Bolivia, desbancando al Perú. Ambos grupos poseen una gran 
presencia en Internet y la segunda no cuenta con gran cantidad de espacios físicos pro-
pios para realizar actividades de forma presencial, particularidad que implica la articu-
lación con otros actores (Iglesia, Organismos No Gubernamentales y gobiernos locales, 
entre otros) y menos capacidad de agencia territorial. 

Se seleccionaron dos festividades realizadas en el espacio público de CABA: la “celebra-
ción de la independencia griega”, realizada en la Plaza San Martín del barrio de Retiro 
en 2021 y la “celebración de la Virgen de Chiquinquirá” oficiada por la comunidad ve-
nezolana en el barrio de Caballito en 2022. Para las observaciones se tuvieron en cuenta 
algunos elementos analíticos: la conformación del espacio; la relación entre los actores; 
las performances, las imágenes y ornamentación, las danzas y la música. A la par, se 
realizaron entrevistas en profundidad en idioma español a los principales actores invo-
lucrados como referentes de las asociaciones de migrantes, religiosos, funcionarios mu-
nicipales, fieles y participantes de las festividades. Los testimonios fueron citados bajo 
seudónimos para resguardar su identidad personal. Para la comunidad griega se lleva 
un registro de campo desde el año 2003. Respecto de la venezolana, se la observa desde 
2019. 

Por otra parte, se recurrió a la observación y posterior análisis de las plataformas me-
diáticas de las colectividades seleccionadas con el fin de abordar las apropiaciones y 
usos de las TIC.  Se hizo un seguimiento de las publicaciones y de los posteos por un 

 
1 Nos referimos a empresas de golosinas, al rubro naval y al financiero. 



Diarios del Terruño | Número 17 enero-junio 2024 | Segunda época | ISSN: 2448-6876 | UAM-Cuajimalpa 
Melella C. | Migraciones y uso de tecnologías… | pp. 31-52. 

35 

 

periodo no consecutivo entre 2019 y 2023. Se consideraron páginas institucionales de 
asociaciones y de referentes (medios de comunicación, comercios, entidades y grupos 
culturales, entre otras). Este trabajo, caracterizó a las plataformas como textos y  se 
circunscribió a la reconstrucción de los temas y las prácticas mediáticas, así como los 
recursos visuales y/o retóricos representativos sobre la base de su dinamismo y visibi-
lidad, material que dio lugar al análisis sobre apropiaciones y usos que se desarrollan a 
continuación (Melella, 2023). Por último, como estrategia metodológica complementa-
ria, se tomaron fotografías de campo que se condensaron en un archivo de textos visua-
les sobre las festividades y sus etapas preliminares.  

La migración griega: herencia de Occidente 

Entre 1857 y 1914 arribaron al país 12 223 griegos/as. Al compararse con los 
2 203 882 italianos/as y 1 472 579 españoles/as, la comunidad helénica posee cifras 
muy poco representativas dentro de los procedentes de Europa. No obstante, como se 
señaló anteriormente, este grupo goza de ciertas particularidades relacionadas con el 
capital cultural y con la circulación de un imaginario que asocia al helenismo con los 
orígenes de la cultura occidental. 

La presencia griega en la Argentina puede remontarse al siglo XVIII a través de las figu-
ras de Nicolás Jorge Kolmaniatis y Pedro Samuel Spiro, marinos griegos que vivieron 
durante el periodo independentista (LNAS, 2022 y Gaceta Marinera, 2022). Más allá de 
esta proto-migración, pueden reconocerse tres etapas migratorias helénicas a la Argen-
tina (Damilakou, 2001). Un primer periodo se puede situar entre finales del siglo XIX y 
principios del XX (1890-1914) y responde a dos causas principales, una económica y 
otra política. La primera estuvo vinculada a la emigración campesina causada por la 
crisis de la sobreproducción de la pasa de uva y la imposibilidad, luego de la quiebra del 
Estado griego en 1893, para la obtención de créditos agrícolas. La causa política estuvo 
relacionada con el conflicto en las ciudades griegas de Asia Menor y la agrupación de 
los Jóvenes Turcos que tuvo como consecuencia que familias provenientes de las islas 
de Quíos, Samos y Lesbos decidan emigrar (Damilakou, 2018).  

Estas migraciones (económica y política) construyeron redes y vida asociativa en la Ar-
gentina, principalmente en las grandes urbes industriales y portuarias como Buenos 
Aires, Berisso y Rosario. El segundo período de entreguerras comprendió entre 1914 y 
1945 y manifestó un alza en la cantidad de migrantes de Grecia y de otros países medi-
terráneos debido a que Estados Unidos aplicó la “ley de cuotas” migratorias con criterio 
racial cuyo objetivo fue disminuir la cantidad de población proveniente de los países 
del sur del viejo continente que pasaron a 3% por comunidad (Devoto, 2004). Por otra 
parte, estalló el conflicto armado entre Grecia y Turquía en 1919 que culminó con el 
incendio de Esmirna y el intercambio de población entre los dos países luego del Tra-
tado de Lausana en 1922. Un millón y medio de griegos/as de Asia Menor ingresó en 
carácter de refugiados/as a Grecia, aunque algunas personas emigraron hacia otros 
destinos como América (Heurtley et al., 1969; Clogg, 2012). 

La migración que arribó en este periodo se caracterizó por una alta presencia de inte-
lectuales provenientes de Constantinopla. En la Argentina, la cultura helénica ya poseía 
un lugar de interés en los centros de intelectuales desde mediados del siglo XIX que, a 
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través del proyecto de la Generación del 37,2 planteaba incorporar a la Argentina dentro 
de la tradición grecolatina. Esta circunstancia instó a los intelectuales griegos a entablar 
lazos con los círculos locales y difundir la cultura griega moderna en pos del fortaleci-
miento del capital cultural de la floreciente comunidad en el país. Se fundaron periódi-
cos (Patris de 1924) y se llevaron adelante traducciones de autores contemporáneos de 
ambos países. Sin embargo, este ambicioso proyecto no prosperó debido al clima polí-
tico local de giro conservador que comenzó con el derrocamiento del presidente Hipó-
lito Yrigoyen3  del partido populista Unión Cívica Radical por parte del militar y dictador 
José Félix Uriburu. En el plano internacional, influyó el crack de 1929, el estallido de la 
Segunda Guerra Mundial y el viraje de las colectividades a adoptar una postura política 
de apoyo a la dictadura griega de Ioannis Metaxas (1936-1941). A partir de la década 
de 1930 las asociaciones culturales griegas en el país fueron monopolizadas por un pro-
yecto que vinculó a la identidad helena con raíces nacionalistas a través de las figuras 
de los marinos griegos que participaron de la gesta independentista en la Argentina. En 
las décadas siguientes los círculos intelectuales porteños descubrirían a los griegos a 
través de otros canales fuera de las asociaciones helénicas del país (Damilakou, 2023). 

Así, luego de la Segunda Guerra Mundial, si bien la emigración comienza a decaer, Ar-
gentina reabre la posibilidad de asentamiento para una población calificada también 
procedente de los países del sur de Europa. De allí en más, la llegada de griegos/as a la 
Argentina ha ido en descenso. Según las fuentes censales argentinas en 1895 se regis-
traron 318 personas nacidas en Grecia; en 1914 un total de 5 716; en 1954 ascendió a 
6 716; y, en 1980 4 933. A partir de 2001 se comenzaron a visibilizar indicios de una 
migración longeva con un total 2 196 personas cuya tendencia se comprobó en 2010 
con una presencia de 1 581 nacidos/as en aquel país. La mayoría de los integrantes de 
las entidades son nativos argentinos y no existen estadísticas respecto de su condición 
lingüística. Datos de la Asociación Helénica Nostos —encargada de brindar cursos de 
idioma— sostienen que la mayoría de quienes componen las asociaciones greco-argen-
tinas tiene como lengua materna el español y pueden hablar y comunicarse en griego, 
pero son pocos quienes pueden leer y escribir.  

La primera comunidad griega se formó en la actual CABA, en el barrio de La Boca, a 
finales del siglo XIX (Damilakou, 2018). Luego fueron naciendo otras asociaciones en la 
misma capital, así como en la ciudad de Berisso (Provincia de Buenos Aires) para luego 
extenderse a todo el país, en particular, en las ciudades portuarias como Rosario en la 
provincia mediterránea de Santa Fe, Ingeniero White y Comodoro Rivadavia, en el sur 
del país. Igualmente se registra su presencia en las provincias de Córdoba y Mendoza. 
En la actualidad existen 23 asociaciones griegas en toda la Argentina. Aquellas con ma-

 
2 La Generación del 37 fue un grupo intelectual que propugnó la instauración de un régimen democrático 
bajo la influencia cultural y política de las ideas de Europa Occidental, en particular, de Francia e Inglate-
rra. Fueron figuras destacadas el jurista Juan Bautista Alberdi, el literato Esteban Echeverría y ex Presi-
dente Domingo Faustino Sarmiento, entre otros. 
3 Hipólito Yrigoyen (1852-1933) representó la figura del líder político personalista, fue el primer presi-
dente argentino elegido a través del sufragio igual, secreto y obligatorio masculino.  
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yores recursos y presencia territorial se concentran en CABA y PBA. Cuentan con tem-
plos religiosos y escuelas idiomáticas, diversos medios de comunicación que incluyen 
periódicos, programas de radio y plataformas virtuales como Facebook e Instagram. 

También forman parte de esta red comunitaria los emprendimientos gastronómicos, 
conjuntos de baile y orquestas.  

La migración venezolana: (re)construir la presencia 

Según las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (AC-
NUR) en la Plataforma RV4 (2024) 7 722 579 millones de personas han salido de Vene-
zuela como migrantes y/o refugiados. 6 538 756 (84.7%) escogió como destino Amé-
rica Latina y el Caribe según datos actualizados a noviembre de 2023, situación que 
confirma la contundencia de la migración Sur-Sur. De los millones de emigrantes vene-
zolanos, 2.9 millones escogieron Colombia como país de destino seguido de Perú con 
1.5 millones, Brasil con 510 500, Ecuador con 474 900, Chile 444 400 y Argentina con 
217 700.  

En un artículo publicado recientemente (Melella, 2023) recuperamos las “Tres Olas” de 
emigración propuestas por Tomás Páez y Leonardo Vivas (2017). Primera ola denomi-
nada “Búsqueda de oportunidades” —Era Chávez (1999-2012) que coincide con el des-
pegue e intensificación en las salidas de población de clase alta y media alta hacia des-
tinos como los Estados Unidos y Europa. La segunda ola “Crecimiento de la desilu-
sión”—Crisis de la era chavista (2012-2015) que promueve un acrecentamiento de sa-
lidas hacia países de la región y, en particular, limítrofes con una clase alta y media. La 
tercera ola “Migración de la desesperación”. Era Maduro (2015 a la actualidad) que 
coincide con la profundización de la crisis social, económica y política. Éstos últimos 
incluyen clases medias y bajas (caminantes y balseros) y se amplían los destinos a paí-
ses de la región como Argentina, Chile, Brasil, entre otros. No obstante, en coincidencia 
con la tendencia regional, a partir de 2019 se han registrado nuevos flujos migratorios 
con niveles educativos más bajos (Gandini et al., 2019). 

El censo de 2010 registró a 6 379 personas nacidas en Venezuela que residían en la 
Argentina. De ellas, 49% eran varones y 51% mujeres con edades que rondaban entre 
los 18 y 40 años, una población pequeña con una franja de edad joven, activa laboral-
mente y con un perfil altamente calificado. Según datos del último censo 2022, 161 495 
personas nacidas en Venezuela viven en la Argentina. Exhiben una amplia concentra-
ción en la CABA (84 834) y Provincia de Buenos Aires (52 439) seguidas de las provin-
cias de Córdoba (7 235) y la patagónica de Neuquén, donde se encuentra el yacimiento 
petrolífero de Vaca Muerta (4 104). 

Esta migración se caracteriza por presentar formación calificada y una edad laboral-
mente activa (95% entre 18 y 60 años y 39% entre 18 y 29 años). Respecto de las causas 
de emigración hacia la Argentina, datos del Diagnóstico sobre Población Venezolana 
(2021) muestran que 83% de sus encuestados expresó haber emigrado hacia nuestro 
país por no poder cubrir sus necesidades básicas; en segundo lugar, por violencias y/o 
persecuciones (29%); en tercer lugar, por búsqueda del trabajo (26%); y, por último, 
para profundizar sus estudios (17%). Según datos de la Federación de Organizaciones 
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de la Sociedad Civil de Venezolanos en la República Argentina (FOCVA), existen 28 aso-
ciaciones y grupos profesionales, la mayoría sin anclaje territorial. Esta característica, 
sumada al perfil sociodemográfico joven y a su alta cualificación, explica el enorme ac-
tivismo en redes sociales de este grupo migratorio del que se relevaron más de 30 cuen-
tas de Facebook y de Instagram (Melella, 2023).   

a) El pasado recobrado. Identidades migrantes en la web 

Las plataformas mediáticas como Facebook, Instagram o YouTube se caracterizan por 
promover intercambios —en mayor o menor medida— discursivos mediados por dis-
positivos técnicos (Fernández, 2020). Incluyen desde sitios web hasta aplicaciones mó-
viles que aglutinan y organizan interacciones sociales (van Dijck, 2019). Una de sus ca-
racterísticas más representativas consiste en la multiplicación de actores, textos, tec-
nologías, prácticas y las relaciones que mantienen entre sí (Scolari, 2021). Si bien las 
plataformas ponderan el intercambio en red (networking o netcasting) se observa la 
convivencia con el sistema broadcasting (de punto a masa) característico de los medios 
masivos como la televisión.  

Para las colectividades seleccionadas se han relevado distintos tipos de publicaciones 
cuyo contenido se refiere a información general sobre los países de origen (política, es-
pectáculos y deportes), información sobre el contexto local y asociativo, la referencias 
a consumos culturales de origen (gastronomía “típica”, música, folclore y cultura de ma-
sas) (Figura 1). Los recursos visuales y retóricos se circunscriben al relevamiento de 
estrategias gráficas, uso de colores y símbolos en referencia a los Estados nacionales de 
origen (banderas y escudos, entre otros). La dimensión temática que atraviesan las pu-
blicaciones de cada grupo migratorio se puede sintetizar en: solidaridad y cohesión co-
munitaria, identidades etno-nacionales, religiosidad, política y participación. 

En el caso greco-argentino, como describe Hamilakis (2000) para Europa, la informa-
ción arqueológica y sus sitios clásicos como el Partenón se transforman, muchas veces, 
en objetos de consumo que como capital simbólico ayudan a construir la localidad (el 
allá en el aquí) y los topos del imaginario del helenismo de la diáspora vinculado con un 
pasado histórico. Sus publicaciones son principalmente en español, aunque coexisten 
con algunas en griego moderno. “Muestran los principales sitios arqueológicos y vincu-
lan la historia e identificación griega con ese pasado antiguo y glorioso. Se mezclan con 
imágenes nacionalistas modernas como la bandera griega, la Grecia Ortodoxa y la co-
cina griega, entre otras” (Hamilakis, 2000, p. 249, [traducción propia]). 
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Figura 1. Publicaciones en plataformas, 2022 
 

 
Fuente: Facebook e Instagram. 

 
También, se encuentran presentes referencias al contexto histórico de mayor migración 
(finales de siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial) marcado por el conflicto greco-
turco y las contiendas mundiales (Figura 1). La relación con productos de consumo de 
la cultura popular y masiva como modelo identificatorio de la comunidad responde, 
como se ha mencionado, al fracaso de un proyecto ilustrado llevado adelante por inte-
lectuales griegos radicados en Buenos Aires durante la segunda década del siglo XX. 
Asimismo, tanto en la colectividad griega como en la venezolana, las publicaciones per-
sonales o de las asociaciones suelen utilizar información de las grandes páginas priva-
das o estatales de los países de ascendencia.  

Sin embargo, como sostienen los siguientes testimonios, las instituciones formales 
como el colegio de la comunidad, las embajadas y dependencias consulares, así como 
las familias y las redes asociativas han sido actores fundamentales para el desarrollo de 
las identidades etno-nacionales que forjan las descendencias.  

Una aprende del padre, de la madre. Y lo sigue reproduciendo. Yo creo que eso, a través 
de las tradiciones se mantiene el vínculo con Grecia […] las instituciones también [la 
colectividad y el colegio], los vínculos que tienen con el Ministerio [de Cultura] y con 
profesores de allá. La comida, los bailes, la iglesia, el idioma. Hay cosas que se transmi-
ten de generación en generación y hay otras que se aprenden porque viene alguien de 
afuera [de Grecia] (Entrevista a Martina y Elizabeth, integrantes de ballet de danzas 
griegas, 2023). 

—¿Cómo conseguiste esa música?, ¿en qué te basaste? 



Diarios del Terruño | Número 17 enero-junio 2024 | Segunda época | ISSN: 2448-6876 | UAM-Cuajimalpa 
Melella C. | Migraciones y uso de tecnologías… | pp. 31-52. 

40 

 

—Yo tengo mucha discografía, tengo mucho material de archivo. La Embajada siempre 
me proporcionó “tortas grandes”, como se le dice en la jerga sonidista, con música gra-
bada en cintas, música sinfónica griega para la radio. Para que aquí se difunda en una 
emisora de música griega (Entrevista a Jorge, coreógrafo, colectividad griega, 2022). 

Se comprende que el uso de las plataformas virtuales se inserta dentro de un entramado 
identificatorio complejo que se presentan en la vida cotidiana a través de la gastrono-
mía, del culto religioso, del folclore, etcétera. Como evidencia el testimonio de Martina 
y Elizabeth, el fácil acceso a través de las TIC a documentación archivada histórica y 
contemporánea (fotografías, videos, grabaciones musicales) producida en los países de 
sus antepasados permite que el estilo y la representación del pasado (originario) sea 
“recobrado” con precisión a través de la copia fiel de trajes, recetas, prácticas festivas y 
culinarias.  

Buscas referencia de grupos [de danzas] conocidos de Grecia o de otros lugares del 
mundo y de ahí sacas la información. Lo mismo pasa con la comida y con la música. La 
música es YouTube, de Spotify. Lo mismo con las redes: grupos que arman de griegos 
alrededor del mundo, de griegos de Argentina o griegos de Latinoamérica. También de 
ahí sacan mucha información (Entrevista a Martina y Elizabeth, integrantes de un ballet 
de danzas griegas, 2023).   

Se reduce la posibilidad de trasmitir y reproducir prácticas identificatorias de una 
forma más imaginativa y/o creativa a través de la mezcla con elementos del destino 
(Argentina) que puedan visibilizar la diversidad cultural y la hibridez presente en el 
proceso de la migración. Así, cuanto más parecido se logra un baile, un traje o un plato 
gastronómico mayor valor agregado y/o capital simbólico se obtiene en destino. Las 
asociaciones transmiten saberes heredados y/o aprehendidos hacia su interior (a tra-
vés de las descendencias) y al exterior (a través de sus clases abiertas a la sociedad). El 
acceso a las plataformas mediáticas proporciona una forma de acercarse a los saberes 
del origen de una forma más rápida y “pura”. Es en este sentido que el acceso a Internet 
ha brindado cierta autonomía y universalización. Se desarrolla un movimiento de re-
troalimentación sustentado en la web como fuente de información y conocimiento que, 
paralelamente, funciona como espacio de representación del pasado y de construcción 
de identidades etno-nacionales. A través de las distintas formas de acceso, reconstruc-
ción y transmisión, se difuminan los límites entre un pasado histórico y otro inmediato 
y se establecen tensiones entre aquello que Reynolds (2012) denomina retro y que Me-
jía Estévez (2005) establece como nostalgia restauradora. La Figura 2 exhibe el acceso 
a danzas folclóricas griegas a través de YouTube durante el tiempo de ensayo; se accede 
de forma veloz al video de una danza histórica recreada recientemente en el país de 
origen o diáspora y colgada en una plataforma.     
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Figura 2. Ensayo de grupo de danzas griegas, 2022 

 
Fuente: archivo personal. 

 
No obstante, persiste, en los integrantes más veteranos asociados a una generación tec-
nológico-cognitiva alfabética poco relacionadas con las plataformas virtuales —para 
utilizar el término de “Bifo” Berardi (2007)—, un espíritu creador que funciona en el 
hiato que deja la imaginación y es abordado por el contexto y las vivencias.  Un ejemplo, 
expresado por el notable coreógrafo de la comunidad griega Jorge Dermitzakis, lo con-
forman el tango y la danza griega del jasápico como tropos de Argentina y de Grecia 
mixturados en una misma pieza. En el caso de los inmigrantes, tiene que ver con la dis-
tancia temporal con aquellos recién llegados, sus prácticas y sus contextos de vida que, 
en términos de Mejía Estévez, respondería a una nostalgia reflexiva. 

Llegó un momento en que le dije “Jorge, ¿por qué no tomas a los músicos clásicos y mú-
sicos contemporáneos griegos y con la danza contemporánea folclórica, folclore de pro-
yección y los recreas? Y así surge la cosa […] fui el creador del Tangojasápico. Yo de 
Grecia heredé nada más la sangre, el espíritu, el alma griega nada más, pero yo con lo 
que aprendí de las danzas folclóricas griegas en la escuela y de mis padres, yo le quería 
dar otra dimensión a la danza griega, tal es así que le llamó la atención a muchos en 
Grecia. Me hablaban por teléfono acá a mi casa, por ejemplo, me llamó un día un músico 
y me dijo “No entiendo cómo puede ser el jasápico con el tango” y yo le dije “mira, es 
muy simple, los dos tienen el mismo ritmo, el 2x4, ya está” y yo bailaba hacía algunos 
años Libertango con mi señora jasápico (Entrevista a Jorge, coreógrafo, colectividad 
griega, 2022). 
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b) Lazos débiles de comunicación. Usos informativos inter e intracomunitarios  

Para Granovetter (1973), las comunidades o grupos unidos y capaces de actuar en con-
junto son aquéllos en los que hay una gran cantidad de puentes que conectan a los dis-
tintos individuos que los componen, es decir, se conforman como vínculos o lazos débi-
les porque no tienen una relación asidua, personal —fuerte— con los distintos indivi-
duos o lectores (estructura de punto a masa). En este sentido, las comunidades virtuales 
desarrolladas a través de plataformas se caracterizan por las redes sociales y no por la 
proximidad física que ensamblan los espacios on line y off line y contribuyen a la cohe-
sión interna y al establecimiento de imaginarios (Kollock y Smith, 2003). 

En un trabajo sobre la comunidad venezolana en la Argentina (Melella, 2023), recupe-
ramos la tipología de José Luis Fernández (2021) sobre cuatro usos diferenciales para 
las plataformas: 1) informativo: se restringe a la comunicación periodística (publicacio-
nes on line de medios tradicionales y de usuarios); 2) logístico: alude a la organización 
de la vida cotidiana del individuo (agenda, e-mails, doodle, reloj, etcétera); 3) broadcas-
ter: se concentra en la recepción espectatorial en streaming (Spotify, Netflix, YouTube, 
entre otras); y, 4) interacciones múltiples: red de contactos. 

Dentro de este escenario, las redes Facebook e Instagram fueron las más elegidas por 
las comunidades ya que resultan espacios convergentes de diversos contenidos y for-
matos que incrementan las posibilidades de intervención de personas con escasos co-
nocimientos sobre informática (amateurización de la producción). Esta caída de las ba-
rreras cognitivas se logró a través de la rigidez de una arquitectura homogénea y estan-
darizada. Asimismo, ambas plataformas sustituyeron la expresividad mecanicista de los 
sistemas informáticos por la jerga de la vida cotidiana a través de metáforas de cone-
xión como “etiquetar”, “agregar amigos”, “me gusta” y de publicación como “muro”, “co-
mentario”, “me gusta”, “historia”, etcétera (López y Ciufolli, 2012). De una manera sen-
cilla y económica se abre la posibilidad de establecer una red de contactos a nivel local 
y global. Así lo afirma una entrevistada de la colectividad griega. 

El ballet tiene una página y está en Facebook. También vamos publicando por las redes, 
siempre haciendo promoción del ballet por las redes. Y también, en estos encuentros de 
interconectividades nos manejamos con intercambio de tarjetas, de información y tam-
bién estamos incluidos en algunos grupos de seguidores, como “griegos en Latinoamé-
rica” y “griegos en el mundo”. Bueno, estamos en distintos grupos que nos vamos ente-
rando de qué está pasando en otros lugares y vamos incluyéndonos en distintas activi-
dades de otros lugares. La colectividad también tiene su página, tiene Facebook (Entre-
vista a Adela, coreógrafa de la colectividad griega, 2019).  

La creación de redes no funciona sólo a nivel práctico y técnico, sino que se encuentra 
en el imaginario de estos grupos de migrantes. Ellos/as descubren la posibilidad e im-
pulsan el objetivo de crear vínculos. En los casos estudiados, si bien estas relaciones se 
proyectan transnacionalmente, se exhibe el interés de establecer y fomentar lazos loca-
les, así como de acceder a las generaciones más jóvenes (nietos y bisnietos).  

En el caso venezolano el acercamiento al terruño convive con las necesidades del día a 
día que incluye la búsqueda de información sobre acceso a la vivienda, a la documenta-
ción migratoria y la búsqueda laboral.  Ya se ha mencionado que, debido al breve tiempo 
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de residencia, la mayoría de las asociaciones comunitarias venezolanas no posee una 
sede física y concentra su presencia en las plataformas mediáticas. Éstas se erigen como 
espacios de incidencia transnacional que brindan asesoramiento (marketing, el acceso 
a la documentación y contención psicológica) y cumplen funciones de redes solidarias 
y de servicios sociales para los recién llegados que funcionan como un “saber hacer mi-
gratorio” que se extiende en las redes sociales (virtuales).  

Los miércoles cuelga ofertas laborales cuando hay. O yo lo cuelgo en mi “estado” [de 
WhatsApp] […] la gente ya nos va conociendo y nos dice “Dali, mira, necesito para venta 
de celulares, para una perfumería, una venta de tintura”. Nos van diciendo y lo vamos 
colgando allí (Entrevista a Dalila, referente de la colectividad venezolana, 2022).  

La utilidad de las plataformas mediáticas en esta colectividad caribeña se asocia al tra-
bajo y a la promoción de emprendimientos de servicios en destino (Melella, 2023). Du-
rante la pandemia por COVID-19, el trabajo en las plataformas de reparto fue realizado, 
mayoritariamente, por la población proveniente de Venezuela (63%). Sin embargo, es-
tas cifras se redujeron parcialmente en 2022 (54%) a raíz de múltiples causas: acceso 
a un trabajo formalizados (en particular servicios), el cuentapropismo y el retorno y/o 
re-emigración hacia otros destinos (López Mourelo, 2020; Haidar et al., 2023). La so-
ciabilidad migratoria en grupos con menor institucionalidad como el venezolano devine 
más susceptible de impregnarse de la morfología de las plataformas, situación que con-
diciona la invención de otras formas de solidaridad-afectividad. En ocasiones, la solida-
ridad y servicios que pueden habilitar estas plataformas van de la mano con el uso uti-
litario y monetizado del capitalismo de mercado. Los lazos con otros y el prestigio sim-
bólico despuntan redituables monetariamente al confundir la identidad con el pro-
ducto.  

c) Fiestas en el espacio público. Locales, transnacionales y diaspóricas 

La comunidad griega de la Argentina celebra cada 25 de marzo el aniversario de la in-
dependencia de su madre patria. El proceso independentista griego representa, a gran-
des rasgos, la culminación de más de cuatro siglos de dominio otomano sobre su terri-
torio. Tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XIX al fundarse en 1814 la logia Filikí 
Etaireía cuyo propósito era recobrar la nación, objetivo que se concretó en 1821 cuando 
los griegos de la región del Peloponeso se alzaron contra la turcocracia (Heurtley et al., 
1969). 

A través de la observación participante de numerosas fiestas y del registro fotográfico 
recabado desde 2003, se puede afirmar que en la Argentina se conmemora esa gesta 
patriótica a través de una celebración que se desarrolla en los espacios privados o co-
munitarios de las asociaciones, incluso en salones de fiesta u hoteles importantes de los 
principales centros urbanos. Al no ser una festividad religiosa que implique el segui-
miento de un ritual, resulta más complejo establecer momentos con uniformidad. Sin 
embargo, en la mayoría de las conmemoraciones que hemos observado se destaca la 
presencia de autoridades consulares y/o de la Embajada, de las comisiones directivas 
de las asociaciones homónimas y de la Iglesia Ortodoxa griega en el país. En un espacio 
ataviado con banderas de Grecia y de Argentina, se entonan los dos himnos correspon-
dientes y se brindan discursos alusivos a la gesta independentista y a la relación de 
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aquellos primeros inmigrantes y sus descendientes (hoy argentinos/as) con el Estado 
y la cultura griega. Estas disertaciones son esbozadas por el Embajador/a o las autori-
dades consulares (a veces en griego y a veces en castellano), las autoridades eclesiásti-
cas y asociativas. Luego de culminado el espacio institucional, se da inicio al almuerzo 
o la cena, mientras que los ballets folclóricos presentan danzas al son de música de pista 
o de orquesta ataviados con trajes tradicionales de cada región. En reiteradas ocasiones 
el menú se compone de platos gastronómicos del país de origen. Culminado este seg-
mento se inicia la fiesta cuando, al son de la orquesta, bailan música de estilo griego. 
Estos conjuntos musicales interpretan temas folclóricos y modernos en idioma griego 
y utilizan instrumentos típicos como el bouzouki, pequeña guitarra de cuerda similar a 
una mandolina. La mayoría de los bailes son grupales y en ronda, y por lo general, muy 
festivos. No se discrimina por edad, a veces sí por sexo y/o género, ya que se supone 
que los hombres deben ocupar el principio de la fila y las mujeres el final; pero en la 
práctica, hoy por hoy, ya no se respeta (Melella, 2009). 

La fiesta de la independencia de 2021 tuvo cierto carácter excepcional debido al con-
texto de prohibición para la realización de eventos multitudinarios en espacios cerra-
dos a raíz de la pandemia por COVID-19 (Decreto 125/2021). Las fiestas en espacios 
públicos son escenarios donde esos saberes se ponen en juego al permitir la construc-
ción de un nosotros frente a la otredad encarnada en el público. En esa ocasión se optó 
por la reproducción de un flashmob realizado en otras ciudades de países del mundo 
con comunidades griegas como Canadá, Australia o Estados Unidos. Un flashmob es un 
encuentro momentáneo realizado en un lugar público acordado a través de las redes 
sociales por un grupo de personas. Habitualmente el objetivo es llevar adelante una ac-
ción concreta (artística y/o política) de carácter reivindicativo. Uno de los flashmobs 
preliminares que se publicó (se colgó) en YouTube fue realizado en una avenida de Mel-
bourne, Australia con el objetivo de publicitar el Greek Film Festival - Australia's scree-
ning of Zorba the Greek (Figura 3). 
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Figura 3. Flashmob en Lonsdale Street, Melbourne, Australia, 2018 

 
Fuente: recuperado de YouTube, en:  
https://www.youtube.com/watch?v=oapMUzPaeKw. 
 

Se desarrolló en la escena el baile denominado syrtaki o jasápico correspondiente a la 
película “Zorba, el griego” (Mijalis Cacoyannis, 1964), hito de la industria cinematográ-
fica y representativa de la cultura griega a nivel masivo. Esta danza es muy popular en 
las colectividades griegas argentinas pues se encuentra presente en la mayoría de los 
eventos cívicos y comunitarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oapMUzPaeKw
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Figura 4. Celebración de la Independencia griega, Plaza San Martín, CABA, 2021 

 
Fuente: archivo personal. 

En el evento estuvieron presentes las asociaciones del AMBA y Berisso, La Plata que 
coordinaron la coreografía que fue tomada del video original a través del uso de dispo-
sitivos y plataformas digitales como Smartphone y WhatsApp. La excepcionalidad radicó 
en la transposición del flashmob con el motivo de la celebración de los 200 años de la 
independencia del país de origen, cuestión que ameritaba la visibilización en un espacio 
céntrico como la Plaza San Martín de la CABA (Figura 4). En un escenario de mediatiza-
ción profunda se aprecia cierta transformación de las prácticas sociales festivas a través 
del uso atiborrado de las TIC. Se evidenció la intención de construir una performance 
basada en productos de la cultura popular del país de origen como la danza de Zorba 
que provee cierto capital cultural y social de su tejido asociativo en destino. En la fiesta 
conviven la identificación local (en tanto comunidad griega en Argentina) y diaspórica 
(integrada a los griegos del mundo).  

Por su parte, la festividad de la Virgen de Chiquinquirá, también referenciada de forma 
cariñosa como La Chinita, es una de las devociones marianas que identifican a la comu-
nidad venezolana en la Argentina. Es patrona de Colombia y de la ciudad de Maracaibo, 
estado de Zulia, Venezuela. Cuenta la leyenda que apareció en una tablita en el agua de 
Maracaibo y representa una festividad central en ese estado porque da inicio a la Navi-
dad. Su fiesta comienza entre mediados y finales de octubre con “la bajada de la Chinita” 
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que representa el momento en que la Virgen desciende doce escalones de la parte alta 
de la ciudad para reencontrarse con el pueblo. Hasta el 18 de noviembre, fecha de su 
fiesta patronal, comienza a peregrinar por cada hogar, colegio u hospital que pueda 
acompañar. Luego de su festejo, sale nuevamente hasta enero, momento en que se rea-
liza la Aurora o “subida de la Chinita”. En la Argentina la celebración se realiza desde 
2018 en la Parroquia de la Virgen de Caacupé del barrio de Caballito, CABA. En palabras 
de un referente religioso de la comunidad venezolana. 

La festividad es volver a fortalecer la fe y a tocar una fibra que para ellos los remite a 
sus familias, a su infancia donde eran llevados por su abuela, o por su mamá, por eso 
cuando entra la virgen se te hace un nudo porque vos ves alegría, pero a la vez ves cómo 
se les brotan las lágrimas. Para mí como cura que ellos puedan vivir eso, hicieron tantos 
miles de kilómetros, tener la experiencia de que su virgen vuelva a pasar como cuando 
eran pequeños o cuando estaban en Venezuela delante de ellos y que puedan celebrar 
su fiesta acá es un regalo. Ellos, si uno ve las publicaciones en Instagram dicen gracias 
porque por un día, por una noche volví a mi Venezuela (Entrevista a Ernesto, referente 
religioso de la colectividad venezolana en la Argentina, 2022).  

La imagen llegó en 2017 a la mencionada iglesia a manos de un matrimonio de fieles 
venezolanos. Además, su procedencia se verifica con un pergamino que proviene de la 
basílica de Maracaibo. La imagen de la Chinita es un cuadro revestido en bronce que 
intenta emular al original recubierto de oro. Lleva un manto para la bajada y otro el día 
de la fiesta (o de la feria). La celebración responde a la estructura original del país de 
origen que respeta ciertas tradiciones populares como la misa cantada y la presencia 
de gaitas, música tradicional venezolana que se toca con furro (instrumento de viento), 
maraca y tambora (tambor). Durante la ceremonia, la iglesia se encuentra ataviada con 
flores y una gran bandera de Venezuela detrás del altar. También banderas papales, 
argentinas y paraguayas. Cabe destacar que la Parroquia de Caacupé donde la colecti-
vidad venezolana se asienta corresponde originariamente a la colectividad paraguaya 
(Caacupé). Asimismo, se pueden reconocer cinco momentos. El primero comienza se-
manas antes de la celebración con la confección del manto ya mencionado y la orna-
mentación del trono o tarima que utilizará la Virgen. La celebración de 2022 tuvo como 
particularidad la utilización de un tobogán que referenciaba a la bajada de las alturas 
en Maracaibo. 

En segundo lugar, se desarrolla propiamente la entrada de la Virgen en el día de la ba-
jada. Así, el tercer momento se encuentra representado por la misa. La celebración co-
mienza con una gaita, luego se oficia la misa tradicional. En 2022 estuvo a cargo del 
párroco de Caacupé y tuvo claras alusiones al proceso migratorio venezolano hacia 
nuestro país. Acompañan a la Virgen algunas mujeres vestidas de Guajira, trajes colori-
dos y bordados, niños y niñas que cantan en su honor y bailarinas de Joropo, música y 
danza de Venezuela inspirada en el fandango español. En cuarto lugar, se realiza la sa-
lida. Es destacable que tanto al entrar como al salir la imagen es llevada por sus servi-
dores sobre una tarima adornada de flores. Por último, se desarrolla la fiesta propia-
mente dicha con bailes, danzas y gastronomía venezolana que se puede adquirir en el 
patio exterior de la parroquia.  
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En 2021 la fiesta de la Chinita se realizó en el parque frente a la parroquia de Caacupé 
(Parque Rivadavia) y vio superada su infraestructura por la cantidad de concurrentes 
que se estimaron en 10 mil personas. En 2022 se montó un escenario sobre la Avenida 
Rivadavia (arteria central de la CABA) frente a la parroquia. La organización estuvo a 
cargo de la iglesia, del gobierno de la CABA y las asociaciones venezolanas de la Argen-
tina, en particular, de la ciudad (Figura 5). Comenzó al mediodía y continuó durante 
unas seis horas aproximadamente. El día de la “bajada de la Chinita” eran accesibles 
productos de Venezuela como tequeños, tortas tres leches o chicha. 

Figura 5. Celebración de la Virgen de Chiquinquirá, Caballito, CABA, 2022 

 
Fuente: archivo personal. 

 
Se manifestó interés por la reproducción de la festividad en destino de una forma simi-
lar al origen, ya que, al ser una migración reciente, gran parte de las personas entrevis-
tadas habían podido vivenciarla. También, se observó la presencia de medios y artistas 
de Venezuela que llegaron para presentarse en el escenario de la Avenida Rivadavia. La 
vinculación entre el aquí (Argentina) y allá (Venezuela) se logró a través de la trasmi-
sión en vivo de los acontecimientos de la fiesta, así como con la circulación de spots 
previos en las plataformas virtuales, en particular en Instagram, que anunciaban el 
evento. Dichos spots fueron realizados en Venezuela por personajes culturales de re-
nombre para la comunidad transnacional. A través de distintos tipos de tecnologías se 
vulneró la distancia geográfica, se acercó al otro mediante la llegada de la voz, de la 
imagen y del festejo creando una fiesta transnacional en tiempo real (Peñaranda Cólera, 
2010). Paralelamente, desde la escala local, la festividad expone una forma de recono-
cerse como “migrantes” y presentarse en la sociedad de destino. Esta experiencia, mu-
chas veces dolorosa, tiene que ver con la nostalgia reflexiva. 
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Por último, resulta ilustrativo, el testimonio de Dalila sobre la fiesta como una práctica 
identificatoria que permite vislumbrar algunos elementos para la conformación de una 
diáspora venezolana. 

Estamos los chiquinquireños por el mundo, España, Madrid y Chile. En todos los países 
que hay un chiquinquireño y quiso llevar la imagen y pudo, se la llevó consigo. Y se hace 
una de las celebraciones más grandes como Maracaibo, la réplica se hace acá en Buenos 
Aires (Entrevista a Dalila, grupo de organización de la festividad de la Chinita, colectivi-
dad venezolana, 2022). 

Conclusiones 

En primer lugar, se destaca que la apropiación y el uso de las TIC, dentro del contexto 
de mediatización profunda, posibilitan para las comunidades de migrantes el veloz ac-
ceso a más bienes y objetos culturales. Es a través de las distintas formas de apropia-
ción, reconstrucción y transmisión de los contenidos mediáticos que se difuminan los 
límites entre un pasado histórico y otro inmediato, entre lo retro y la nostalgia. 

Particularmente, se identificó que las apropiaciones y usos de las TIC se desplegaron 
sobre tres dimensiones de análisis: a) El pasado recobrado. Identidades migrantes en 
la web; b) Lazos débiles de comunicación. Usos informativos inter e intracomunitarios; 
y, c) Fiestas en el espacio público. Locales, transnacionales y diaspóricas. Las identida-
des en la web se expresan a través de la presencia de recursos visuales y/o retóricos, 
que se circunscriben a rasgos etno-nacionales y de la cultura de masas y a temas refe-
ridos a las comunidades en el allá y el aquí. Se identificó la conformación de relaciones 
e identidades transnacionales para la comunidad venezolana al privilegiar la relación 
origen-destino; y diaspóricas para la griega al realzar la relación con la comunidad ho-
mónima en el mundo. Cabe destacarse que, si bien el acceso a las plataformas mediáti-
cas brinda una mayor posibilidad de acceso a la información, persiste, en las comunida-
des analizadas, la repetición de patrones identitarios esencializados. 

Al mismo tiempo, el uso de las TIC se configura como herramienta para la difusión de 
las actividades y propuestas de las asociaciones, la participación de los migrantes en las 
esferas locales culturales, políticas y sociales, entre otras. Sus usuarios también ofrecen 
orientación al resto de los migrantes en tanto medio solidario y de servicios. 

Por último, las TIC permiten experimentar dos tipos de nostalgia (restauradora y refle-
xiva). Las proximidades tecnologizadas conllevan la oportunidad de trascender el mo-
mento fundacional de la migración y darse cuenta de que la tierra que dejaron sus as-
cendientes se ha transformado, refiriendo a una nostalgia reflexiva. Si bien ambas ex-
periencias se observan en los dos grandes grupos migratorios analizados, se particula-
rizan en cada uno con algunas de las diferencias desarrolladas a lo largo del artículo. En 
el caso venezolano la performance festiva se encuentra atravesada de una politización 
más expuesta que refiere a las críticas al gobierno del país de origen. En el caso griego, 
se visibiliza la preeminencia de un uso folclorizado y un tanto despolitizado del pasado. 

El tiempo de migración y el capital social y cultural —de agencia— de cada grupo mi-
gratorio inciden en la forma de apropiación de las TIC y de los espacios físicos. En am-
bos casos, la puesta en escena (performance) de la autenticidad a través de la copia (del 
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doble) desarrollada en el espacio público se aprecia en la fiesta y aporta a la experiencia 
de una nostalgia restauradora. La perfección de la copia lograda a través del veloz ac-
ceso tecnológico funciona como anhelo y proporciona cierto poder de agencia (social y 
emocional) en destino, pues cuanto más cerca se encuentran del producto original (pro-
tección de lo sorpresivo), más cerca se perciben del origen. No obstante, pese a la apa-
riencia de inmutabilidad de la copia, las significaciones puestas en juego en las festivi-
dades (textuales, espaciales, etcétera) nos hablan de las relaciones entre actores (loca-
les y transnacionales y/o diaspóricas) y de su contexto que conectan los espacios loca-
les y globales.  
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Atrapados entre la vida y la muerte. La experiencia de centroamericanos                           
al migrar por México 

Emmanuel Pontones Roldán 

Resumen 
Se visibiliza que las políticas migratorias atrapan entre la vida y la muerte a migrantes 
centroamericanos en tránsito por México, y se analiza cómo se vive y siente esta expe-
riencia. Trámites legales como la condición de refugiado en México, o en su momento 
los Protocolos de Protección al Migrante en Estados Unidos, alargan su resolución para 
mantener esperando de manera indeterminada a los centroamericanos en el territorio 
mexicano. Dicha espera se vive desde dos ambivalencias: “de paso-espera”: concebirse 
de paso y encontrarse en espera; y “abyección”: deseo de migrar y horror a hacerlo. 
Como conclusión, se elucida que el choque de agenciamientos migrantes con políticas 
migratorias produce una personalidad plural en los centroamericanos que, a la vez, fa-
vorece y dificulta su trayecto migratorio. 
Palabras clave: política migratoria, migrantes, espera, vida, muerte. 

Trapped between life and death. Central Americans’ experience when                        
migrating through Mexico 

Abstract  
It is made visible that immigration policies trap Central American migrants in transit 
through Mexico between life and death, it is analyzed how this experience is lived and 
felt. Legal procedures such as refugee status in Mexico, or Migrant Protection Protocols 
in the United States, at the time, lengthen their resolution to keep Central Americans 
waiting indefinitely in Mexican territory. This waiting is lived from two ambivalences: 
“in passing-waiting” as an experience of conceiving oneself in passing and finding one-
self waiting; and “abjection” as a desire to migrate and horror at doing so. In conclusion, 
it is elucidated that the struggle of migrant resistance with migration policies produces 
a plural personality in Central Americans that, at the same time, favors and hinders 
their migratory journey. 
Keywords: migration policy, migrants, waiting, life, death. 
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Introducción 

La experiencia del trayecto de los migrantes centroamericanos por el territorio mexi-
cano está signada por sentir dos o más cosas distintas al mismo tiempo, lo cual se reco-
noce y nombra socialmente como: sentimiento ambivalente o encontrado. Lo que pro-
pongo en este artículo es que, son las políticas migratorias que protegen la frontera es-
tadounidense las que producen, principalmente, esa sensación. 

Así, el

 

1

 

Mi último día en Honduras antes de salir fue bonito, mi hermano el mayor estaba traba-
jando en el campo con una hermana de mi mamá, y yo no me quería despedir de mi 
papá, entonces me fui a estar allí con mi hermano. Todo ese día nos la pasamos juntos 
en la tarde, él llegó de trabajar y nos la pasamos platicando, creo que nos dormimos 
como a la una de la mañana. […] sabía que quería hacerlo por intentar salir adelante 
[hace referencia a migrar], pero a la vez estaba muy triste por despedirme de la familia 
y además no sabemos si los vamos a volver a ver, porque venimos arriesgando muchí-
simo, o sea, arriesgando la vida, entonces no sabemos si esa vez que estamos ahí ha-
blando con ellos va a ser la última que vamos a estar juntos (Actividad lúdica, Ciudad de 
México, 2017). 

Tal como lo relata Carlos, para algunos centroamericanos, al iniciar el viaje, días, horas 
y minutos antes, se presenta de forma intensa un sentimiento que se caracteriza por ser 
dos o más cosas distintas a la vez. Es un sentir ambivalente conformado por un males-
tar, como la tristeza, inclusive el miedo a migrar, por los riesgos y peligros de muerte 
que representa (accidentes, robos, secuestros, extorsiones y asesinatos); y, al mismo 
tiempo, un sentir de esperanza que puede generar entusiasmo por la posibilidad de vi-
vir una vida sin pobreza y alejado de la violencia del país de origen al cruzar la frontera 
de Estados Unidos. 

Este sentimiento ambivalente de malestar-esperanza, que surge al iniciar el viaje mi-
gratorio muestra algo más complejo que no se aprecia a primera vista, se trata de ju-
garse la vida, ya que en el trayecto migratorio se radicalizan las violencias y la exposi-
ción a la muerte como parte de los sistemas políticos que protegen las fronteras. Así, en 
ese sentimiento encontrado de malestar-esperanza se esconde el sentir de vivirse entre 
la vida y la muerte.  

 
1 El nombre de los migrantes ha sido modificado por cuestiones de confidencialidad. 
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Este sentir de vida-muerte está reforzado por dos tipos de historias y noticias en boca 
de familiares, vecinos, amigos y conocidos: la noticia del logro y la del no logro de lle-
gada a Estados Unidos, no lograrlo implica ser deportado, sufrir un accidente, ser se-
cuestrado o asesinado (Romero, 2018, p. 122). 

Carlos nos enseña que encontrarse entre la vida y la muerte, al buscar comprenderse y 
enunciarse genera indistinción, ya que no puede ser definido dicho sentir sino es en-
trando y saliendo de cada uno de sus opuestos, afirmando y negando cada uno de ellos 
(Anzaldúa, 1987), primero al hablar de la esperanza y después al apartarse de ella para 
exponer su tristeza y el peligro de migrar.  

De esta manera, Carlos al sentir dos cosas distintas a la vez, inaugura la ambivalencia 
que constituye su camino y el de múltiples migrantes, la cual es constitutiva porque 
configura su experiencia migratoria y permanece a lo largo del trayecto. Las condicio-
nes y prácticas sociopolíticas que caracterizan la migración es lo que produce y man-
tiene la ambivalencia, es decir, son los distintos momentos de solidaridades (de perso-
nas y organizaciones) y violencias (robos, violaciones, secuestros y asesinatos), de 
parte de autoridades, crimen organizado y sociedad civil, lo que genera y mantiene ese 
sentir de esperanza y de malestar, de vida y de muerte. 

Esta breve pero significativa introducción que pudimos pensar gracias a Carlos abre 
una grieta en el orden de nuestro pensamiento para mostrar abiertamente invisibiliza-
ciones en operación en la migración, además de elucidar su complejidad. 

 

Una de las bondades de esta disciplina, es alejarse de la patologización y psicologiza-
ción, es decir, que sus aportaciones no son explicadas como anormalidad, enfermedad 
o individualización de comportamientos bajo procesos psicológicos. Lo que plantea es 
que el sentir, pensar y decir de lo que se considera "normal y anormal”, tiene que ver 
con una serie de prácticas sociopolíticas que van empujando a los sujetos a tomar ac-
ción ante ello, lo cual produce en estos, distintos procesos (emocionales, cognitivos y 
físicos) para enfrentar dicha situación.  

La experiencia de los migrantes centroamericanos como hemos visto, tiene la particu-
laridad de presentar un sentir ambivalente, que sin la mirada social tendería a expli-
carse como patológico/enfermedad (tal como el trauma) o como psicologización (res-
ponsabilidad únicamente del sujeto y sus procesos internos). 

Fassin (2023) visibiliza que la concepción tradicional del trauma, es decir, su imagina-
rio, está erigido desde una mirada psicológica, clínica y posiciona a los sujetos en la fi-
gura de la víctima. Tiende a concebirse como un proceso psicológico desadaptativo, 
producto de la exposición a un evento brutalmente violento, se caracteriza por mostrar 
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una incapacidad del sujeto para afrontarlo, como si no se contara con los recursos físi-
cos o psicológicos para sobreponerse. El trauma no pone en el centro la brutalidad de 
las situaciones experimentadas (muchas veces producto de una cuestión política: como 
una guerra) sino la fragilidad del sujeto traumatizado, lo cual lo responsabiliza de dicho 
trauma.2 

Desarrollar un trabajo únicamente como enfermedad e individualización de procesos 
psicológicos implica no mostrar que es la política migratoria, principalmente, la que 
participa de ese sentir ambivalente. Por ello la pertinencia en el uso de la psicología 
social. 

l uso que hace 
del término náhuatl nepantla, que significa “en medio”. La autora propone que la vida 
en nepantla, es decir, “en medio” de múltiples factores identitarios (en su caso, ser chi-
cana: estadounidense y mexicana al mismo tiempo), genera indeterminación. Esta 
aportación me 

Kristeva (2006), y para la migratoria me apoyo en los trabajos de Va-
rela (2021, 2020, 2019, 2017, 2015), Mezzadra y Neilson (2017), Scheel y Ratfisch 
(2014), y Estévez (2018a, 2018b), principalmente. 

Cabe puntualizar que los análisis que presento en este texto se centran en el estudio de 
lo que está “en medio o entre”. Mi interés, por tanto, se encuentra en exponer cómo se 
siente una ambivalencia, y cómo dicho sentir en otros momentos (los cuales no abordo 
en profundidad, pero en definitiva sí visibilizo) cooperará en las acciones que desple-
garán los migrantes ya sea para continuar (como una forma de agenciamiento) o para 
desistir de su objetivo. 

 

 
2 La propuesta de Fassin (2023) visibiliza cómo el trauma señala una violencia vivida y no la fragilidad 
psíquica de un sujeto. A nivel político muestra cómo los sujetos traumatizados han movilizado su condi-
ción para reivindicar sus derechos, desde la reparación, la prueba o el testimonio. Para el autor, el trauma 
no sólo es clínico sino es una metáfora que nombra la respuesta a la violencia, donde está implicada la 
sociedad, por ello su análisis conlleva un estudio de la historia de las sensibilidades y de la ciencia, del 
sufrimiento como interpretación del mundo, pero sobre todo la posibilidad de pensar una economía mo-
ral de la violencia como producción, circulación y apropiación de valores y afectos sociales. El trauma no 
se centra en la infamia de las condiciones sociopolíticas sino en un reconocimiento singularizado de una 
violencia vivida por un sujeto, que permite analizar desde este una violencia sociopolítica. 
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Contexto político de la migración centroamericana irregularizada en México 

 

Lube y Gonzálve Lube y Gonzálve

 
3 La categoría irregularizados visibiliza que la condición ilegal de los migrantes es una producción estatal 
y del mercado para su control e hiperexplotación, por ello los migrantes no son irregulares, sino que 
están irregularizados. 
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4 Sin importar si se encontraban en México o Estados Unidos al momento de su aplicación. 
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Este diseño biopolítico y necropolítico de la fronterización no es exclusivo de la migra-
ción centroamericana en tránsito por México con destino a Estados Unidos, se trata de 
un régimen global de protección de fronteras (Mezzadra, 2005) que tiene como propó-
sito: desde su biopolítica, gestionar al país de tránsito mediante cálculos y análisis sobre 
la migración irregularizada para tomar decisiones y producir tecnologías que incidan 
en los migrantes (Scheel y Ratfisch, 2014) y desde su necropolítica, desaparecer o ase-
sinar a los migrantes (Estévez, 2018a) que no se sometan a su biopolítica mientras se 
encuentren en el territorio de tránsito (Pontones, 2022).

La fronterización configura una gobernanza global de las migraciones desde el lema 
“migración segura, ordenada y regular” (CNDH, 2018; Cabrera, Rodríguez y Blanco, 

 
5 La necropolítica retoma la biopolítica para dar cuenta que no sólo se trata del vínculo entre vida y polí-
tica como forma de gestión de la población, sino el de política y muerte implementado como principal 
forma de gobierno en las colonias, donde el soberano tenía el derecho a matar y hoy en día los gobernan-
tes adjudicados de ese derecho deciden, quién o qué sector de la población, debe morir. La población 
migrante irregularizada ha sido elegida para morir, los migrantes son signados como sujetos asesinables. 
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2019), centrada en la coerción y control de la movilidad bajo estadísticas, planes, direc-
tivas jurídicas, leyes y tratados (Varela, 2019, p. 101).

Este lema surgió del Pacto Mundial de la Migración firmado en Marrakech en el 2018. 
México, entre otros países de tránsito, ha firmado y adoptado esta mirada y objetivos 
en sus políticas migratorias (CNDH, 2018; UPMRIP, 2019).

Como parte de este pacto, el país mexicano lanzó su Nueva Política Migratoria del Go-
bierno de México 2018-2024. A continuación, cito un fragmento:

La política migratoria del Gobierno de México 2018-2024 se basa en el establecimiento 
de un nuevo paradigma que privilegia el respeto pleno de los derechos humanos y al 
desarrollo social y económico como sustento material de la movilidad de las personas. 
Conforme a los principios de la legislación mexicana y en cumplimiento de los términos 
del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Su instrumentación 
es intersectorial, internacional, intergubernamental y con vinculación social, en cohe-
rencia con la naturaleza multidimensional de los procesos migratorios. Tendrá opera-
ción articulada de manera horizontal en el ámbito del gobierno federal; coordinada con 
los gobiernos estatales y municipios; además de cooperativa y solidaria con las organi-
zaciones de la sociedad civil (UPMRIP, 2019).  
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Fue compartiendo la comida que me percaté que los chicos presentaban un gusto y fa-
cilidad para problematizar la realidad social, al cuestionar críticamente las condiciones 
de su vida. En una ocasión, un voluntario a la hora de la comida mencionó cómo las 
autoridades mexicanas se portaban de forma discriminatoria con ellos, sin vacilaciones 
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los ahí presentes comenzaron a compartir sus experiencias sobre ese tema y sus elabo-
raciones reflexivas, tales como: “sólo lo hacen porque están aquí, a ellos los tratarían 
igual si se fueran a Estados Unidos”; en otro momento, comenzaron a hacer bromas 
imitando el acento de los mexicanos para pasar desapercibidos, esto causaba la risa de 
todos.

Migrantes centroamericanos atrapados entre la vida y la muerte 

La experiencia de los migrantes centroamericanos en tránsito por México al encon-
trarse irregularizada los dota de un carácter incierto respecto al tiempo que les tomará 
llegar a la frontera estadounidense (Flores y Parrini, 2018), dicha incertidumbre no se 
debe a la falta de planeación sino a las políticas desarrolladas por los gobiernos para 
controlar la migración (Scheel y Ratfisch, 2014; Pontones, 2021).

La articulación entre biopolítica y necropolítica de la fronterización produce “algo más” 
que la suma de sus partes, ese “algo más” es el mantenimiento indeterminado de los 
migrantes “en medio” de su trayecto (Pontones, 2022). 

Para hacer permanecer a los migrantes “en medio” de su camino, la biopolítica de la 
fronterización pone en práctica dos mecanismos: los centros de detención y las políticas 
con rostro humano.

Los llamados centros de detención son mecanismos disciplinarios (Foucault, 1978, 
1983; García Canal, 2002; Benente, 2014; Estévez, 2018b), cuya función es recluir en 
un lugar cerrado, donde se fuerza a permanecer de manera indeterminada (Fernández 
de la Reguera, 2020), y se disciplina mediante el control, la vigilancia y el castigo (Fou-
cault, 1978; García Canal, 2002).

Cuando platiqué con José, migrante hondureño, al preguntarle sobre su experiencia al 
atravesar la frontera estadounidense me dijo que su llegada a Estados Unidos había es-
tado mal, debido a que: “

Plática informal, Ciudad de México, 
2020)

centros son gestionados por la Oficina de Detención y Depor-
tación de los Estados Unidos, cuyo acrónimo en inglés es ICE, traducido significa “hielo”, 
estos centros son reconocidos y nombrados por los migrantes como “hieleras” ya que 
se caracterizan por tener temperaturas bajo cero (Glockner, 2021, p. 45; Varela, 2021; 
Pontones, 2022), en ellos se recluye a los migrantes como si de cárceles se tratara y se 
les castiga mediante el frío, como si se buscara vincular el acrónimo, la inmovilización 
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y el castigo ejercido, mediante un “congelamiento” (Pontones, 2022). El portal (In)mo-
vilidad en las Américas y COVID 19 (2020), expone que en 2019 el número total de dete-
nidos en estos centros fue de 50 165.

En el territorio mexicano, los centros de detención son manejados por el Instituto Na-
cional de Migración y se denominan estaciones migratorias o estaciones provisionales, 
las cuales operan muy similar a las cárceles ya que priva a las personas migrantes de 
servicios de preparación de alimentos, limpieza y seguridad, y hay condiciones de pre-
cariedad material e insalubridad (falta de privacidad en los sanitarios, suciedad en las 
colchonetas que usan y mala calidad en los alimentos), a diferencia de las estaciones 
estadounidenses, no se recurre al congelamiento como castigo sino al asco, a través de 
entornos precarios y sucios, son prácticas de humillación que deshumanizan (Fernán-
dez de la Reguera, 2020). Dichas prácticas asquean a los migrantes por las condiciones 
en que viven y, a su vez, a los agentes de migración, los centroamericanos detenidos. El 
asco es una emoción que ejerce control sobre los migrantes porque sostiene la jerarquía 
establecida en los centros, donde los agentes son los superiores (Fernández de la Re-
guera, 2020, pp. 178-180). En 2020, distintos detenidos en estas estaciones señalaron 
hostilidad y abandono de parte de las autoridades ((In)movilidad en las Américas y CO-
VID19, 2020).

Retomando el diseño biopolítico que mantiene “en medio” del trayecto, este surge prin-
cipalmente de la política con rostro humano bajo la condición de refugio o asilo, en la 
cual se utiliza la espera como sistema de dominación (Auyero, 2009) para bloquear y 
ralentizar (Mezzadra y Neilson, 2017, p. 177) a los migrantes en su trayecto, con el pro-
pósito de mantenerlos de manera indeterminada en medio del territorio de tránsito 
(Pontones, 2022). Tuve la oportunidad de escuchar un diálogo entre Orlando y Luis, 
durante un taller que realicé con ellos, donde hablaban de estar “en medio” de su tra-
yecto:
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En las sesiones grupales que realicé en febrero de 2020 en Casa Tochan, centradas en 
las preocupaciones de los migrantes, Cristian, migrante hondureño de 21 años, expresó 
que estar en un proceso de espera tendía a pabilar, es decir, a mantener quieto, atónito 
o perplejo.  

Así, la experiencia como migrantes atrapados entre la vida y la muerte genera un estado 
permanente de perturbación, del cual se sale constantemente y de forma intensa 
cuando alcanzan objetivos, pequeños o grandes, como obtener un trabajo, un hospedaje 
en un albergue o tener la condición de refugiado. Sin embargo, se retorna a dicho estado 
de perturbación a medida que las prácticas de la fronterización les impiden llegar al 
Estados Unidos. Carlos y Max, ambos hondureños, lo expresaron de manera clara du-
rante una actividad lúdica que realicé con ellos. 

Carlos: Yo soy muy alegre, pero estaba muy preocupado por mis documentos y creo que, 
en ese momento hubiera sentido mucha felicidad que me dijeran: tienes tus documen-
tos. 

Max: Me hacen sentir bien las cosas buenas que me pasan, por ejemplo, cuando hablé a 
Tochan y me dijeron que sí me podían brindar estadía […] (Actividad lúdica, Ciudad de 
México, 2017). 

Este estado de perturbación implica dolor al no alcanzar los objetivos, inseguridad ante 
la incertidumbre que se experimenta y preocupación por el desconocimiento de proce-
sos.  

Por otro lado, la expectativa de obtención de la condición de refugiado genera alegría, 
es un sentimiento de alivio después de encontrarse en una situación turbia y confusa, 
tal como me lo dijo Kevin, migrante hondureño de 22 años, en alguna plática informal 
que tuve con él en 2020, “uno va con emoción por su proceso de legalización”.  

A pesar que la mayoría de los migrantes experimentan perturbación, dolor, miedo e 
incertidumbre, al encontrarse atrapados entre la vida y la muerte, si llegan a ser depor-
tados deciden migrar nuevamente, debido a que como mencionó Bryan, migrante hon-
dureño —en aquellas sesiones grupales cuando hablaron sobre sus preocupaciones—, 
se estaría más frustrado en Honduras de lo que se está en México, es decir, que estar 
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atrapado en un proceso de indeterminación entre la vida y la muerte genera mayor sen-
tido para los centroamericanos que vivir en sus países de origen, los cuales los mantiene 
en la pobreza y la violencia (Pontones, 2022). Esto visibiliza, en términos de Kristeva 
(2006), una abyección, una experiencia innombrable que coloca a los sujetos en la in-
determinación de un sentir de atracción-repulsión. En el caso de los migrantes, una 
atracción o deseo por migrar y al mismo tiempo una repulsión y horror al vivir la expe-
riencia migratoria. 

En este apartado visibilicé dos sentires significativos: la expectativa de un trayecto tran-
sitorio que se torna en tiempo indeterminado de espera, y el sentir de atracción-repul-
sión que se vive al migrar. Ambos los analizo a continuación. 

Sentimiento de “de paso-espera” 

Encontrarse atrapado entre la vida y la muerte es vivirse en una indeterminación que 
se experimenta en la prolongación indefinida de un trayecto que se consideraba transi-
torio y que, sin embargo, puede llegar a tener una duración de años. Esta experiencia 
genera un sentir ambivalente que no tiene nombre, y para analizarlo lo he denominado, 
“de paso-espera”.  

Dicha denominación la construí a partir de los dos objetivos opuestos que la constitu-
yen: el de las políticas migratorias y el de los migrantes. El término “de paso” surge de 
los centroamericanos que migran por primera vez y hablan de la urgencia de llegar a la 
frontera estadounidense (como se expondrá en este apartado). El término “espera” re-
fleja las políticas con rostro humano de la fronterización, las cuales posibilitan “mante-
ner de manera indeterminada” o atrapar entre la vida y la muerte, a los migrantes, 
mientras éstos no desistan de su objetivo. 

El trayecto transitorio se transforma en espera, ya que los migrantes tienen que sus-
pender su viaje si quieren conseguir la condición de refugiado, la cual les proporciona 
una estancia más segura. Durante este tiempo viven en la calle, en cuartos prestados, 
rentados o en albergues, de la misma manera, a lo largo de ese periodo trabajan y/o 
botean.6 

Entre los centroamericanos hay quienes han migrado varias veces y quienes lo han rea-
lizado por primera vez. Son estos últimos los que al haber comenzado a experimentar 
la espera indeterminada y desconocerla, presentan un mayor ímpetu y urgencia por 
moverse de los lugares donde su trayecto se pausa. 

En las sesiones grupales que realicé en Casa Tochan, donde los migrantes hablaron so-
bre sus preocupaciones, fueron los recién llegados al albergue, dos nicaragüenses y dos 
hondureños, los que mostraron las producciones subjetivas de la fronterización al men-
cionar de forma reiterada que no pensaban quedarse en el albergue, “que sólo estaban 
de paso", de la misma manera expresaron preocupación por no saber cuánto tiempo 
tardaría el trámite del refugio, alguien comentó que podría llevar hasta ocho meses.  

Las preocupaciones de los migrantes que viajaban por primera vez se centraban en re-
solver lo más pronto posible los trámites de la condición de refugiado, y encontrar tra-
bajo para ganar dinero mientras esperaban, y así, continuar su trayecto hacia Estados 

 
6 Práctica de pedir dinero en la calle. 
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Unidos. Los migrantes que viajan por primera vez, son los que mediante la exactitud de 
su estancia en el territorio mexicano muestran el ímpetu-desgaste que caracteriza el 
sentimiento ambivalente de considerarse “de paso” y encontrarse en una “espera inde-
terminada”, tal como muestra Romero (2018) en su texto ¿Y ahora qué dibuja nuestra 
ilusión? Un estudio de caso sobre la perspectiva del migrante, “Por ejemplo, Javier, quien 
dice “Mañana hace un mes”, Julián, que comenta llevar ya 45 días, porque salió de su 
casa el 10 de octubre, o Ricardo, que dice llevar viajando “un mes y 21 días” exacta-
mente” (p. 126). 

Por otro lado, este sentir “de paso-espera” lleva a los migrantes a elucidar que el con-
texto les dificulta alcanzar sus objetivos y cubrir sus necesidades (Romero, 2018), iden-
tifican prácticas y mecanismos de control que contribuyen con su precarización 
((In)movilidad en las Américas y COVID19, 2020). Al ser indocumentados no tienen ac-
ceso a trabajos o son explotados en éstos, de la misma manera, al encontrarse trami-
tando el refugio, en ocasiones pierden su empleo por ir a firmar documentos en los ho-
rarios que les son indicados.  

Esta identificación realizada por los migrantes les devela el objetivo de la fronterización 
y la manifiestan bajo expresiones como, “si te acostumbras al sistema valiste madres” 
(Sesión grupal, Ciudad de México, 2020). 

Es ante este sentir “de paso-espera" que se producen una multiplicidad de malestares 
como desesperación, frustración, estrés, ansiedad, incertidumbre e intranquilidad. La 
visibilización de estos malestares surgieron de los migrantes durante las sesiones gru-
pales que realicé con ellos, donde hablaron de lo que sentían al tener que esperar la 
resolución de sus trámites sin conocer el tiempo que les llevaría, algunas de las cosas 
que expresaron fueron: “Es desesperante, hay que tener mucha paciencia. Hay muchos 
que no tienen un plan, no saben qué quieren. Sientes mucho estrés y ansiedad por la 
inseguridad y por no tener papeles. A mí lo que me frustró fue perder el trabajo después 
de una semana, por tener que ir a firmar [los documentos para la condición de refu-
giado]” (Sesión grupal, Ciudad de México, 2020). 

Asimismo, durante esas sesiones Bryan, migrante hondureño, mencionó que dormir lo 
frustraba. A partir de esto, es posible reconocer que inclusive el descanso dispara las 
producciones subjetivas de la fronterización, debido a su vinculación con la inmovili-
dad.  

Todo lo expuesto, lo analicé a partir de lo que expresaron los migrantes respecto a la 
espera indeterminada cuando se concebían “de paso”, sin embargo, la experiencia de 
encontrarse atrapados entre la vida y la muerte implica experiencias que no se dicen, 
pero se actúan. Se trata de lo que no dicen los migrantes, pero muestran con su hacer. 
Alonso, hondureño de 43 años, cuando expresó su pensar y sentir al no poder concluir 
un trámite de renovación de visa, en el que llevaba más de un mes, exhibió de forma 
clara cómo se vive, se siente y se piensa el sentimiento “de paso-espera”. 

Alonso expresaba abiertamente su preocupación por no poder concluir un trámite que 
realizaba, reflejaba desesperación como producto de la indeterminación que caracte-
riza la espera en esos procesos, la cual lo había llevado en reiteradas ocasiones a “no 
saber qué hacer y no saber qué dirección tomar”. Ante esa situación se mostraba muy 
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molesto y desde ahí, buscaba exponer ante todos: el abuso de las autoridades y la socie-
dad mexicana; la falta de ayuda; la burla del sistema al darle falsas indicaciones que le 
hacían estar yendo y viniendo sin conseguir lo buscado (hizo referencia a los burócratas 
y abogados que lo acompañaron en el proceso). En algún punto Alonso mencionó que 
había realizado los trámites, ido a los distintos lugares que le indicaron los burócratas, 
abogados y otros sujetos que lo asesoraron, y a pesar de ello no sólo no había resuelto 
el trámite, sino que era posible que le negaran la visa. Los migrantes presentes le ofre-
cieron ayuda, le hablaron sobre sus experiencias y le dieron explicaciones del proceso, 
pero él, con el enojo a flor de piel, desconfiaba de ellos y los desacreditaba, a pesar de 
que lo que decían podía solventar su situación. Alonso buscaba en ese momento el acer-
camiento a alguien que había identificado podía ayudarlo, ese alguien era yo.  

Esta experiencia nos muestra que en el sentir “de paso-espera” hay brotes de desespe-
ración y enojo. Durante los cuales se identifica y elige una voz que se escucha por en-
cima de las demás y que se dota de validez, a su vez, esos brotes llevan a ejercer un 
reclamo de manera abierta, que visibiliza las producciones de la fronterización me-
diante los males, los abusos y los engaños que hace padecer. Cómo respetar si no lo 
habían respetado —se preguntaba Alonso—, y así, la expresión abierta de su reclamo 
lo llevó a experimentar un desamparo sociopolítico, como parte de la irresolución de su 
trámite, de la falta de políticas de protección y del hacer de la sociedad mexicana, quie-
nes cooperaban, en algún sentido y de alguna manera, con el objetivo de la fronteriza-
ción.  

Alonso nos enseña que el sentimiento “de paso-espera” genera episodios de desespera-
ción y exacerbación del enojo, que llevan a quien lo experimenta a buscar mostrar las 
vicisitudes de su experiencia. Dichos episodios tienen el propósito de visibilizar a los 
responsables de una experiencia configurada desde la manipulación y el engaño, es una 
búsqueda por develar las producciones invsibilizadas de una política migratoria y sus 
representantes. En términos de Fassin (2023) se trata de la acción política de este sen-
timiento, un agenciamiento que moviliza el sentir de los centroamericanos mediante su 
expresión para hacer valer sus derechos ya sea como reparación, prueba o testimonio, 
y así lograr una reivindicación de su condición. 

A su vez, esta experiencia fuerza a cultivar la paciencia, tal como expuso uno de los mi-
grantes en el grupo al comentar: “Es desesperante, hay que tener mucha paciencia”. Au-
yero (2009) elucida que la paciencia es parte de las producciones de los procesos de 
espera como sistema de dominación, llevado a cabo por el Estado. 

De esta manera, el sentimiento ambivalente “de paso-espera” está cargado de la per-
cepción de algo invisibilizado y manipulado, mediante su sentir se reconocen los enga-
ños y manipulaciones en la fronterización, y se vive desde la frustración, el estrés, la 
ansiedad y la intranquilidad, lo cual genera episodios de desesperación y enojo, a partir 
de los cuales se visibiliza lo invisibilizado como acción política de reivindicación. Así, 
los migrantes identifican que, es la fronterización, mediante las autoridades que prote-
gen las fronteras, la que ejerce una serie de procesos engañosos para mantenerlos es-
perando cuando se consideraban de paso. 

Experimentar este sentimiento implica buscar su solución, es decir, erradicar la ambi-
valencia. Para hacerlo se debe decidir desistir o seguir avanzando. Se desiste cuando se 
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siente que la situación no cambiará, y se avanza en la medida que, al experimentar la 
ambivalencia, los migrantes identifican cómo operan los mecanismos invisibilizados de 
la fronterización, en este caso, cómo opera la espera; y es mediante la expresión de su 
sentimiento “de paso-espera” como acto político de reivindicación o agenciamiento, 
que sujetos o representantes de organizaciones se solidarizan para buscar resolver el 
trámite que les hace esperar. Tal como sucedió con Alonso, ante la expresión de su de-
sesperación, varios de los compañeros que habían pasado por una experiencia similar, 
le comentaron todas las opciones que tenía para solucionar su situación, visibilizaron 
los mecanismos para hacer avanzar su trámite, uno de ellos, José, migrante guatemal-
teco, le dijo: “Si usted quiere yo lo llevo con los Jesuitas (organización a la que había 
accedido y habían resuelto las complicaciones en su trámite), para eso estamos, para 
ayudar. Yo sí le puedo hacer ese paro”. (Sesión grupal, Ciudad de México, 2020). 

Abyección: sentimiento de atracción-repulsión 

Kristeva (2006) plantea que lo abyecto es un objeto expulsado que se opone al sujeto y 
al mismo tiempo ejerce atracción sobre él, se caracteriza por una dinámica de atracción-
repulsión que amenaza al sujeto al perturbar su identidad, el orden establecido o el sis-
tema (Moreno, 2019). Lo abyecto es aquello que no respeta límites o reglas, es lo ambi-
guo y mixto que escapa a una identidad definida y considerada estable. 

Así, la abyección implica la construcción de la diferencia, esta última supone una onto-
logización de los sujetos en términos binarios y con ello surgen una serie de opuestos 
como parámetros que justifican la diferencia, tales como: puro-impuro, limpio-sucio, 
humano-no humano, legal-ilegal y sujeto-no sujeto. En la dinámica de los opuestos se 
establece un sistema jerárquico donde uno está en desventaja material y simbólica res-
pecto al otro, produciendo en los elementos en desventaja subalternidad, la cual se for-
mula en términos represivos y prohibitivos, aquello que no se debe ni puede hacer si se 
quiere conservar la identidad o estabilidad del sistema. El establecimiento de la dife-
rencia posibilita constituir ambos opuestos, ya que se requiere de un elemento inferior 
que niegue su existencia para que uno superior afirme la suya (Figari, 2009). 

De esta manera, lo abyecto genera repugnancia en la asociación con ideas de “impureza, 
suciedad, ilegalidad e inhumanidad”, esto es producto de un “efecto discursivo de las 
formaciones ideológicas que sustentan las regulaciones culturales y sociales” (Figari, 
2009, p. 138). Ante la repugnancia se suscita la indignación como rechazo a un daño y 
horror identificado, del cual se busca apartarse. Repugnancia e indignación como sentir 
ante lo abyecto, producido por la diferencia, exclusión y violencia, instaladas material y 
simbólicamente en determinados cuerpos. 

Lo abyecto es paradójico debido a que se trata de aquello que debe descartarse para 
mantener una condición de humanidad, para lograrlo, primero debe ser incorporado al 
orden social y posteriormente ser expulsado o desacreditado, produciendo de esta ma-
nera una frontera que separa la diferencia, la cual es introducida al sistema para poder 
ser nombrada y clasificada como inferior y peligrosa, y con ello expulsarla (Moreno, 
2019). Esta es la dinámica ambivalente de atracción-repulsión que caracteriza a lo ab-
yecto.  

Así, la abyección tiene producciones a nivel social y subjetivo.  
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a) Desde lo social y lo político, se constituye como una estrategia binaria de la identidad 
que permite proyectar sobre lo subordinado cualidades de inferioridad, ilegalidad, in-
civilidad y suciedad, para legitimar y sostener la identidad dominante (Ortega, 2010). 
Esos sujetos subordinados son los abyectos, a los cuales se les significa carentes de com-
petencias y de humanidad.  

En términos concretos, el Estado produce instituciones homogeneizantes que reprimen 
cualquier desviación, los considerados desviados amenazan lo establecido y con ello las 
instituciones les expropian la condición humana para mantener la estabilidad institu-
cional, así, la abyección es la degradación de sujetos marginalizados que han sido des-
provistos de condición humana (Moreno, 2019). 

De esta manera, los migrantes son lo abyecto porque políticamente han sido significa-
dos, primeramente, como sujetos tercermundistas, lo cual implicó haber instaurado 
una diferencia respecto a los sujetos occidentales que se basó en incorporar a los del 
tercer mundo a Occidente para nombrarlos y categorizarlos como inferiores, inciviliza-
dos, improductivos, impuros y peligrosos, y con ello, expulsarlos de los territorios occi-
dentales, física y simbólicamente, principalmente de los territorios denominados como 
primermundistas (Santos, 2010). Así, los migrantes centroamericanos se muestran 
como la abyección del primermundismo, ya que son la subalternidad que afirma la iden-
tidad primermundista al ser la diferencia inferiorizada que no respeta límites y, que 
busca integrarse a países que los rechazan y que generan prácticas políticas para su 
expulsión. 

Pero habría que matizar un punto, Estados Unidos políticamente ha construido proce-
sos de atracción de migrantes a lo largo de su historia como recursos para su desarrollo 
(Embajada Estadounidense en Argentina, 2016), la cual se ha basado significativamente 
en la mediatización de su ideología a través del llamado american way of life, que mues-
tra su país como sede de la democracia, desde lo “político indica la Constitución; desde 
un punto de vista económico: el libre intercambio; desde un punto de vista social signi-
fica igualdad” (Dussel, 1997, p. 34), con ello busca exhibir su progreso y superioridad 
respecto al mundo. 

Esto ha generado procesos de atracción y rechazo (o repulsión) de migrantes, los re-
chazados son quienes migran de forma irregularizada ya que no se someten a los con-
troles “legales” de acceso, por ello surgen una serie de prácticas políticas que protegen 
las fronteras cuyo objetivo es repeler a migrantes irregularizados, se trata de la fronte-
rización ya expuesta desde el primer apartado. 

b) Desde lo subjetivo, los migrantes centroamericanos experimentan la abyección de-
bido a que son abyectos para Estados Unidos, son la diferencia que ha sido incluida para 
ser nominada y clasificada como inferior, como algo repulsivo que hay que rechazar y 
expulsar, ya que perturban su sistema y orden. Los migrantes son abyectos porque ex-
hiben la fragilidad de las leyes estadounidenses.  

De la misma manera, los migrantes experimentan la abyección al ser perturbadas sus 
identidades mediante la fronterización, la cual los atrapa entre la vida y la muerte. 

Kristeva (2006) expone que en los procesos subjetivos se excluye lo otro como una 
muestra de lo abyecto en uno. Por ello todo sujeto que se mueve en la indeterminación 
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o en la transgresión de identidades hegemónicas, tiende a ser rechazado y clasificado 
como tal. En este sentido, los centroamericanos que migran tienden a ser percibidos 
como abyectos tanto por las sociedades como por ellos mismos, ya que representan la 
condición abyecta (subalterna), se reflejan entre sí como los migrantes que son, atrapa-
dos entre la vida y la muerte, expuestos a una muerte atroz. De esta manera, en repeti-
das ocasiones surgen problemas al compartir espacios (como los albergues), lo cual 
complica la convivencia, pero sobre todo la cooperación, tal como visibilizó Juan, hon-
dureño de 38 años, en aquellas sesiones grupales, al hablar con sus compañeros sobre 
el cuidado del albergue y las relaciones en este: “Aquí tenemos que apoyarnos, si al-
guien deja la llave abierta, la cierro […] Nadie va a cambiar, cada quien es como es, sobre 
todo hay que respetarnos […] la regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieres 
que te hagan” (Sesión grupal, Ciudad de México, 2020). 

De esta manera, la abyección es experimentada por los migrantes desde la atracción-
repulsión. Sienten la atracción de Estados Unidos como posibilidad real de salida de la 
violencia y de la pobreza de sus países, y al mismo tiempo sienten su repulsión me-
diante la atrocidad del trayecto por el territorio mexicano desde la fronterización. 

Los migrantes reconocen la repulsión de Estados Unidos mediante el sistema que pro-
tege sus fronteras, el cual los expone a una muerte atroz, y con ello experimentan el 
horror como parte de la violencia de su necropolítica. Este horror genera una serie de 
malestares como la preocupación y el temor a ser asesinados, ya que como irregulari-
zados al no aplicar a la condición de refugiado ni someterse a su espera, quedan en la 
desprotección ante el crimen organizado. Parte de ese temor se visibilizó en las sesio-
nes grupales que realicé en Casa Tochan, donde los centroamericanos expresaron que 
la inseguridad de la zona en la que se encontraba el albergue era una situación cotidiana 
que los mortificaba.  

Así, los migrantes reflejan entre sí dicha posibilidad de atrocidad, se identifican a sí mis-
mos como abyectos y expuestos a la muerte, y ante esto rechazan dicha atrocidad y 
muerte que caracteriza su trayecto, se rechazan a sí mismos como criminales y recha-
zan la fronterización al no ajustarse a los regímenes globales de control migratorio. Esto 
produce perturbaciones a nivel político y social al generar prácticas inconcebibles para 
el orden establecido. 

La abyección de los migrantes se da entonces al ser viajeros en un trayecto mortífero 
pero necesario, un viaje signado bajo el peligro, un viaje con destino a lo prohibido ya 
que se reconoce que Estados Unidos los rechaza, pero que al mismo tiempo los llama y 
atrae al promulgar que su territorio es el país del sueño americano y al permitir que 
varios migrantes centroamericanos se establezcan. Lo abyecto en los migrantes se juega 
en no dejar de tomar el camino, en arriesgarse al mismo tiempo que buscan distanciarse 
de ese riesgo, y sólo en la medida en que se extrañan de ese viaje y de su atrocidad, sólo 
en la medida que rechazan la muerte atroz, tienen posibilidad de sobrevivir. 

Así, la experiencia de la migración inscribe en la abyección, atracción y repulsión del 
trayecto migratorio. 
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—Emmanuel: ¿Y por qué si sabes del riesgo optas por hacerlo?  

—Carlos (migrante hondureño): [...] yo sé que en cualquier lugar puedo conseguir lo 
que quiero, pero en Estados Unidos puede ser más fácil, sea como sea ganas mejor y el 
dinero vale más, se te facilita más conseguir lo que quieres y más, para una persona sin 
estudios ni nada, como nosotros, o la gran mayoría (Conversación informal, Ciudad de 
México, 2018). 

La abyección en los migrantes opera como atracción a un territorio primermundista 
que los rechaza, y como repulsión a las violencias de un trayecto necesario —principal-
mente a la violencia que conlleva una muerte brutal, que implica el secuestro, la extor-
sión, la tortura, el asesinato y muchas veces, la descuartización (Pontones, 2022). 

Conclusiones 

La fronterización está configurada principalmente por una biopolítica y necropolítica 
que trabajaban en conjunto, la primera gestiona la vida y la segunda la muerte. A través 
de mecanismos de espera en la resolución de trámites administrativos, como la condi-
ción de refugiado, las políticas migratorias con rostro humano mantienen a los migran-
tes de manera indeterminada en el país de tránsito, bajo esta práctica se les atrapa entre 
la vida y la muerte. Los centroamericanos viven así, en un punto de indistinción ya que 
se encuentran en la vida porque están vivos, pero no pertenecen a la vida considerada 
como tal, esa se localiza en los países primermundistas, y al mismo tiempo, están en la 
muerte por las condiciones de atrocidad que constituyen su trayecto. 

Esa es la forma en cómo se vincula la ambivalencia de los migrantes con las políticas 
migratorias que protegen la frontera estadounidense star atrapado en-
tre la vida y la muerte, como he expuesto, genera dos sentimientos: “de paso-espera” y 
“abyección”, los cuales nos permiten dar un paso más en la comprensión de esta pro-
blemática. 

Estos sentimientos son expresados como la posibilidad de: 

• Poder llegar a la frontera o poder morir en el trayecto, tal como le sucedió a Car-
los justo antes de salir de Honduras. 

• Dejar de ser lo que eran al migrar, pero no ser todavía lo que quieren ser, al no 
llegar a territorio estadounidense. Es el caso de la gran mayoría de los migrantes 
que salen de Centroamérica y con ello dejan de ser centroamericanos para con-
vertirse en “centroamericanos en Estados Unidos”, pero se tornan en “centroa-
mericanos en tránsito por México” al no poder concretar su objetivo. Esto los 
hace sentirse en ocasiones de Centroamérica, de México o de Estados Unidos. 

Es lo que Anzaldúa (1987) señala que produce la vida en la indeterminación, un“ des-
plazamiento continuo dentro y fuera de preceptos determinados”, es una dinámica de 
afirmación y negación de los opuestos que conforman una ambivalencia. 

Dicho desplazamiento genera tolerancia a las permanentes contradicciones experimen-
tadas, y a su vez, a las prácticas de la fronterización; con ello los migrantes desarrollan 
una “personalidad plural” que tiende a producir intranquilidad, ya que se encuentran 
viviendo entre opuestos que son incompatibles entre sí, esto genera estados mentales 
y emocionales de perplejidad (Anzaldúa, 1987). 
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La personalidad plural es un estado de nepantlismo mental (estar desgarrado entre op-
ciones), por lo tanto, los migrantes se encuentran en una condición de perpetua transi-
ción, y en el dilema de la hibridación de opuestos ¿desde cuál construir una compren-
sión? (Anzaldúa, 1987, p. 134). 

Vivir en una hibridación de opuestos implica recibir mensajes múltiples y contradicto-
rios que saturan las fronteras psicológicas, Anzaldúa (1987) expone que esto lleva a los 
sujetos a identificar que hay que ser flexibles, alejarse del pensamiento convergente —
del razonamiento analítico que avanza hacia un objetivo único como es el caso del pen-
samiento Occidental—, y acercarse al pensamiento divergente —alejarse de patrones 
establecidos y desarrollar una perspectiva más incluyente y menos excluyente— (pp. 
135-136). 

Así, en la personalidad plural se desarrolla la tolerancia hacia las: 1) contradicciones y 
2) la ambigüedad, se sostienen las primeras y se convierten las segundas en algo más. 
Se aprende a su vez a ser a partir del contexto y, a hacer malabares con las ambivalen-
cias. Ser pluralista implica que nada se deseche, rechace o abandone (Anzaldúa, 1987, 
p. 136). 

Una de las formas que adquiere la personalidad plural de los migrantes es el cambio de 
su personalidad según lo demande la situación.  

Recuerdo que en 2020 conversé con un exguerrillero salvadoreño, me contó parte de 
su historia al migrar y percibí un momento de apertura, al grado que cambió su acento, 
el cual pasó de uno neutro o hasta mexicano a uno salvadoreño. Fue un momento donde 
regresó a su acento de origen una vez adaptado o instrumentalizado otro. De la misma 
manera, ese migrante me mostró parte de su personalidad plural al comentarme, 
cuando supo que era el psicólogo del albergue, que ellos debían ser cooperadores, acti-
vos y sanos emocionalmente, una semana antes habíamos platicado y sin saber que era 
psicólogo me dijo al verme sentado y pensativo: “Aquí la señora [la coordinadora del 
albergue] se da cuenta de todo” (Conversación informal, Ciudad de México, 2019), ha-
ciendo referencia a que no estuviera tan pensativo o triste porque podría ser llamado 
por la coordinadora para ser canalizado hacia algún lado o tomar un taller, para ser 
cooperador, activo y sano emocionalmente. 

Así, mediante esta personalidad plural los migrantes atrapados entre la vida y la 
muerte, aprenden: a ser mendigos cuando botean; a ser cooperadores cuando están en 
albergues; a ser a partir del momento, del contexto, de los sujetos y de las condiciones 
en las que se encuentran, hasta el punto de moderar y cambiar su acento dependiendo 
de la situación. Se trata de agenciamientos que les permiten sobrevivir al trayecto y en 
muchas ocasiones, materializar su objetivo al cruzar la frontera estadounidense. 

De esta manera, mediante la experiencia de los migrantes es posible visibilizar que su 
personalidad plural cuestiona determinaciones sociopolíticas establecidas, e inaugura 
formas otras de vida, en ocasiones más incluyentes y menos violentas.  

La presencia de la ambivalencia como experiencia amorfa en la vida de los sujetos, es 
una posibilidad de movilización subjetiva y producción de prácticas otras, que cuestio-
nan los sistemas excluyentes y violentos. Son los sujetos en estas experiencias, como los 
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migrantes, los que, por su propia condición precaria, social y política, visibilizan sin sa-
berlo ni quererlo: las prácticas, las condiciones, las construcciones y los procesos atro-
ces, que han sido invisibilizados y normalizados en una sociedad. 

A lo largo de este trabajo he buscado mostrar la indeterminación como elemento inno-
vador en las políticas migratorias, que atrapan entre la vida y la muerte y genera dos 
sentimientos ambivalentes “de paso-espera” y abyección, cuyas producciones son múl-
tiples y diversas, las visibilizadas en este documento fueron: un estado permanente de 
malestar, esto es, desesperación, enojo, incertidumbre, que lleva a su expresión como 
forma de reivindicación de derechos mediante la elucidación de aspectos invisibiliza-
dos de políticas migratorias; y, un extrañamiento y negación de las violencias del ca-
mino, que se temen pero se asumen como parte del trayecto, lo cual genera perturba-
ciones sociopolíticas debido a las prácticas inesperadas para el sistema que echan a an-
dar los migrantes. 

Sin embargo, lo que me gustaría resaltar del análisis que he realizado en este docu-
mento es un aprendizaje que he tenido y que no pude inteligir sino hasta este punto, el 
cual es, la ambivalencia en la experiencia migratoria surge como una expresión entre 
los sueños, iniciativas, resistencias y agenciamientos de los migrantes y su encuentro 
con sistemas de protección de fronteras cuyo objetivo es someter, disciplinar, regular y 
controlar. Dicho de otra manera, si hay ambivalencia es debido a que los migrantes per-
sisten en su camino a pesar de la atrocidad, la ambivalencia del trayecto se constituye 
principalmente porque la agencias o resistencias migrantes se encuentran en opera-
ción, o dicho de un modo más, si hay ambivalencia es porque los migrantes siguen re-
sistiendo. 

Para finalizar, si bien en el presente documento no me enfoqué en analizar a profundi-
dad los agenciamientos migrantes al estar atrapados entre la vida y la muerte, no signi-
fica que no se generen resistencias, subversiones y transformaciones, ya que como he 
señalado, si hay ambivalencia es porque los centroamericanos continúan resistiendo. 
La migración es un campo en disputa donde los migrantes son los representantes de 
una lucha, en la cual no están solos, tal como mencionan Cordero y Garibo (2019, p. 
255) esta lucha “se despliega por organizaciones no gubernamentales, por organizacio-
nes religiosas, colectivos, asociaciones civiles de defensa legal, y actores de la sociedad 
organizada espontáneamente para proveer asistencia en el camino”, es una lucha con-
junta que se encuentra reconfigurando fronteras y condiciones de vida, una lucha que 
busca transformar la ambivalencia de la abyección y el sentimiento“ de paso-espera”, 
una lucha que posibilita transitar la muerte, que hace llegar la vida y la humanidad ahí 
donde han sido expulsadas. 
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Salud y migración: la bioseguridad en la política migratoria mexicana                             
durante la pandemia por COVID-19 

Miguel Ángel Ceballos Soria 

Resumen 
Relacionar a personas migrantes con enfermedades no es úna novedad. Sin embargo, 
dúrante la pandemia por COVID-19 esta idea se exacerbo  y los gobiernos del múndo 
tomaron medidas para frenar la movilidad. Este artí cúlo aborda, desde úna perspectiva 
biopolí tica, la manera en qúe el discúrso sanitario, basado en la biosegúridad, estúvo 
presente en las polí ticas migratorias de Me xico dúrante la pandemia. Se aborda co mo el 
discúrso de segúridad y de biosegúridad se imbricaron y resúltaron en medidas de con-
tencio n y deportacio n de personas migrantes. Se observa tambie n el papel qúe túvieron 
las caravanas migrantes para potenciar estas medidas. 
Palabras clave: migracio n, polí tica migratoria, pandemia, biosegúridad, biopolí tica. 

Health and migration: biosecurity in Mexican migration policy during                  
the COVID-19 pandemic 

Abstract  
Linking migrants with disease is nothing new. However, dúring the COVID-19 pandemic 
this idea was exacerbated and governments aroúnd the world took measúres to cúrb 
mobility. This article addresses, from a biopolitical perspective, the way in which the 
health discoúrse, based on biosecúrity, was present in Mexico's migration policies dúr-
ing the pandemic. It discússes how the discoúrse of secúrity and biosecúrity were inter-
twined and resúlted in measúres of containment and deportation of migrants. It also 
looks at the role that migrant caravans played in enhancing these measúres. 
Keywords: migration, migration policy, pandemic, biosecúrity, biopolitics. 

Introducción 

La pandemia por COVID-19 fúe ún evento qúe impacto  todas las actividades de los seres 
húmanos y la húella qúe dejo  es aú n incierta. So lo el paso del tiempo y el estúdio de 
estos acontecimientos dara n claridad de lo súcedido y de sús efectos. Bajo este contexto, 
el objetivo de este artí cúlo es aportar en la discúsio n y ana lisis de la biosegúridad en el 
campo de los estúdios de la migracio n. 

En ún periodo en donde las organizaciones internacionales y los gobiernos priorizaban 
la inmovilidad, la migracio n no paro . Por ello, es imperativo estúdiar las decisiones qúe 
fúeron tomadas por los gobiernos ante la movilidad de las personas qúe por úna diver-
sidad de razones no podí an permitirse la inmovilidad. 

Ante este panorama, en este artí cúlo búscamos responder la pregúnta sobre cúa l fúe la 
importancia del control sanitario en la reformúlacio n de las polí ticas migratorias en 
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Me xico. Para ello se hace ún ana lisis del discúrso para entender co mo se relaciono  con 
el control sanitario implementado por el gobierno federal en la polí tica migratoria me-
xicana dúrante la pandemia por COVID-19. Tambie n analizamos el papel qúe júega Es-
tados Unidos y sú polí tica migratoria, la cúal deriva en la externalizacio n de la frontera 
hacia territorio mexicano. 

Con eso como base, en la primera parte de este artí cúlo, explicamos la perspectiva teo -
rico-metodolo gica qúe se úsara  para alcanzar el objetivo trazado, la cúal tiene en el cen-
tro la nocio n de biopolí tica. Posteriormente, analizamos el discúrso qúe legitimo  e im-
púlso  las acciones qúe se tomaron a nivel múndial como medidas para enfrentar la crisis 
sanitaria, lo qúe se denomina como: discúrso tecno experto de la pandemia. En la ter-
cera revisamos la transicio n qúe húbo de la segúridad a la biosegúridad en el control 
migratorio. Por ú ltimo, discútimos sobre la importancia de analizar a las caravanas mi-
grantes y a la pandemia, con el fin de entender los cambios en la polí tica migratoria 
mexicana. 

Antes de comenzar, es importante mencionar qúe la idea de relacionar a las personas 
migrantes con enfermedades ha sido constante y por lo tanto es anterior a la pandemia 
por COVID-19 (CONAPRED, 2020). Por ejemplo, dúrante el Programa Bracero qúe dúro  
de 1942 a 1964, migrantes de origen mexicano debí an pasar por revisio n me dica y por 
úna especie de ca mara de desinfeccio n en donde eran rociados con insecticidas como el 
Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), antes de ingresar a Estados Unidos. 

Este tipo de qúí micos eran útilizados ya qúe se creí a qúe con ello eliminarí an posibles 
enfermedades qúe púdieran portar las personas migrantes, no importando qúe fúeran 
dan inos para la salúd (Mizzi, 2012; Súlbara n, 2021). Recientemente se ha relacionado a 
migrantes con otras enfermedades como el co lera, la hepatitis A y B, inclúso con el VIH, 
a pesar de qúe no hay evidencia de qúe sean úna real amenaza a la salúd de los paí ses 
receptores (Gúerrero Espejo y Colomina Rodrí gúez, 2004).  Todas estas exclúsiones de 
migrantes por cúestiones sanitarias tienen úna fúerte raí z racial. 

Aúnqúe es constante este sen alamiento qúe vincúla a migrantes con enfermedades, fúe 
dúrante la pandemia donde se exacerbo  esta idea. Es por ello por lo qúe en este artí cúlo 
revisaremos este cambio en el discúrso qúe fúe modificando las polí ticas migratorias 
para contener a las personas migrantes, transitando de úno de segúridad a úno de bio-
segúridad. Hay qúe mencionar qúe no es qúe úno haya reemplazado al otro, sino qúe 
estos discúrsos se fúeron imbricando como se vera  ma s adelante. 

Discurso, poder y biopolítica 

La base teo rico-metodolo gica de este artí cúlo descansa en la perspectiva sobre el poder 
qúe desarrollo  Michel Foúcaúlt. Recúrrimos al concepto de biopolí tica. La biopolí tica es 
la forma en la qúe “se han intentado racionalizar los problemas qúe planteaban a la 
pra ctica gúbernamental feno menos propios de ún conjúnto de seres vivos constitúidos 
como poblacio n: salúd, higiene, natalidad, longevidad, razas, etc.” (Foúcaúlt, 1999, p. 
209). Es decir, no parte de la idea de considerar los procesos y estrúctúras polí ticas 
como consecúencia de determinantes biolo gicos, sino de analizar el proceso histo rico 
en el qúe la vida súrge como pieza clave en las estrategias polí ticas (Foúcaúlt, 1991). 
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Ya qúe la biopolí tica se centra en el gobierno de las poblaciones, búsca clasificarlas y 
jerarqúizarlas, para ello encúentra úna base fúerte en el racismo (Foúcaúlt, 1991; 
Lemke, 2017). El racismo entendido como: 

la aparicio n de razas, sú distincio n, sú jerarqúí a, la clasificacio n de algúnas como búenas 
y otras, al contrario, como inferiores, todo esto va a ser úna manera de fragmentar el 
campo de lo biolo gico qúe el poder tomo  a sú cargo; úna manera de desfasar, dentro de 
la poblacio n a únos grúpos con respecto a otros (Foúcaúlt, 2001, pp. 230-231). 

Esto es, la biopolí tica como forma de ejercer el poder para administrar los procesos 
propios de la vida y qúe búsca crear estilos de vida particúlares, va a estar basada en el 
racismo. Este racismo, qúe divide, clasifica y jerarqúiza razas, búscara  qúe prevalezca la 
qúe es considerada como búena. En ello se basa la ma xima de la biopolí tica de dejar 
vivir y hacer morir.  

Para la biopolí tica los distintos desafí os o problemas qúe se presentan en la realidad no 
se búscan resolver, so lo se administran, ya sea limita ndolos, frena ndolos o regúla ndolos 
(Foúcaúlt, 2006). Para entender co mo se administran Foúcaúlt emplea el concepto de 
normalizacio n, el cúal hace referencia al proceso de regúlacio n de la vida y de las pobla-
ciones (Castro, 2011). La normalizacio n remite a: 

los actos y las condúctas de los individúos a ún dominio qúe es, a la vez, ún campo de 
comparacio n, de diferenciacio n y de regla a segúir [la media de las condúctas y de los 
comportamientos] (Castro, 2011, p. 282). 

Es decir, la normalizacio n es úna medida, ún criterio, qúe va a medir de manera cúanti-
tativa las condúctas búscando homogeneizarlas. La homogeneizacio n se realiza con 
base en la valorizacio n de las condúctas, búscando llegar a ún o ptimo qúe se debe al-
canzar. Así  mismo, esta normalizacio n separa lo qúe esta  dentro de la norma de lo qúe 
no lo esta . Foúcaúlt menciona qúe: 

Nos estamos convirtiendo en úna sociedad articúlada esencialmente en torno a la 
norma. Esto implica ún sistema de vigilancia y control totalmente diferente. Visibilidad 
incesante, clasificacio n permanente de los individúos, jerarqúizacio n, calificacio n, esta-
blecimiento de lí mites, diagno stico. La norma se convierte en el criterio de reparto de 
los individúos (Foúcaúlt, 1994, pp. 75–76).  

Para comprender este púnto, Foúcaúlt (2006) explica co mo se administra úna pande-
mia, ya qúe con este ejemplo se prefigúra de manera clara la administracio n de la vida 
en donde se encúentra ún púnto en el cúal la morbilidad y la mortalidad resúltan acep-
tables. Esto es, no se búsca eliminar la enfermedad ni evitar las múertes a caúsa de ella, 
sino qúe se administra de acúerdo con úna cúrva, úna distribúcio n normal de casos de 
personas enfermas y fallecidas, ún púnto o ptimo el cúal se púede administrar. Las dife-
rentes cúrvas qúe van súrgiendo y qúe se realizan a partir de diversas caracterí sticas de 
la poblacio n (la regio n o ciúdad, la profesio n, el sexo, la edad, etce tera), y qúe resúltan 
ser ma s desfavorables a la norma, se van a intentar redúcir para llegar al púnto de la 
distribúcio n normal. 

En resúmen, la biopolí tica se centra en gobernar los feno menos propios de la vida, en 
los qúe se púede inclúir las enfermedades y la migracio n. La biopolí tica, en te rminos 
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migratorios, búsca la regúlacio n de las poblaciones en movilidad para llegar al púnto 
o ptimo aceptable. Para lograr este objetivo, algúnos de los dispositivos a los qúe se re-
cúrre son las leyes y las polí ticas migratorias: “la regúlacio n de la migracio n a trave s de 
úna biopolí tica tiene como fin definir a qúie n se le permite entrar y permanecer en ún 
territorio” (Este vez, 2018). 

Ya qúe el objetivo de este artí cúlo es analizar co mo se administraron las migraciones en 
tra nsito por Me xico dúrante la pandemia desde la perspectiva foúcúltiana, el ana lisis 
del discúrso sera  fúndamental. Para esta investigacio n, el ana lisis del discúrso retomara  
los 10 púntos propúestos por Ian Parker (1992): 

1. Un discúrso se realiza en textos. 
2. Un discúrso se refiere a los objetos. 
3. Un discúrso contiene sújetos. 
4. Un discúrso es ún sistema coherente de significados. 
5. Un discúrso remite a otros discúrsos. 
6. Un discúrso reflexiona sobre sú propia forma de hablar. 
7. Un discúrso se sitú a histo ricamente. 
8. Los discúrsos apoyan a las institúciones. 
9. Los discúrsos reprodúcen las relaciones de poder. 
10. Los discúrsos tienen efectos ideolo gicos. 

La importancia de estos púntos para esta investigacio n se da en el sentido qúe retoman 
la nocio n foúcúltiana del discúrso como articúlacio n del poder y del saber, entendiendo 
qúe fúncionan como elementos ta cticos dentro de estas relaciones de poder (Foúcaúlt, 
2005). Sobre todo, la base de este texto se encúentra en resaltar los púntos 7, 8 y 9 men-
cionados anteriormente: el ana lisis del discúrso tiene qúe mostrar úna descripcio n de 
las relaciones de poder involúcradas en ún tiempo y espacio concreto (Pe rez, 2022), qúe 
ayúdara n en este caso, a sen alar el cambio de ún discúrso secúritario a úno qúe inclúye 
la biosegúridad, y en sen alar en qúe  institúciones se apoyan para implementar úna po-
lí tica migratoria especí fica. En ese sentido, se hara  úso tambie n de categorí as (Romero, 
2005) para identificar el discúrso basado en la segúridad y el discúrso basado en la bio-
segúridad, con el objetivo de distingúir la transformacio n de ún discúrso a otro dentro 
del control sanitario. 

El discurso tecno-experto de la pandemia 

Los gobiernos del múndo tomaron decisiones basadas en la informacio n disponible dú-
rante los primeros meses de la pandemia. El Imperial College de Londres (ICL) fúe ún 
centro clave qúe asesoro  a legisladores del Reino Unido y otros paí ses. El 16 de marzo, 
el ICL público  ún informe sobre el impacto de la pandemia en la mortalidad y la de-
manda de los sistemas de salúd (Fergúson et al., 2020). 

En este docúmento, el ICL útilizo  ún modelo matema tico para predecir la cantidad de 
múertes qúe el virús podrí a caúsar segú n las decisiones gúbernamentales. Una predic-
cio n destacada fúe qúe, sin las medidas recomendadas, habrí a 510 000 múertes en Gran 
Bretan a y 2.2 millones en Estados Unidos dúrante el primer an o. La propúesta ma s efi-
caz segú n el ICL fúe “revertir el crecimiento de la epidemia, redúciendo los casos a ni-
veles bajos y manteniendo esta sitúacio n indefinidamente” (Fergúson et al., 2020).  
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Esta estrategia necesitaba úna combinacio n de distanciamiento social de la poblacio n 
entera, aislamiento y cúarentena domiciliaria. Estas estrategias fúeron tambie n respal-
dadas por organizaciones internacionales como la Organizacio n Panamericana de la Sa-
lúd (OPS) la cúal fúnciona como como oficina regional para las Ame ricas de la Organi-
zacio n Múndial de la Salúd (OMS).  

El 3 de abril, la OPS público  úna serie de consideraciones hacia gobiernos sobre medidas 
de distanciamiento social qúe podrí an tomarse para evitar el colapso de los sistemas de 
salúd y la múerte de las personas enfermas. Promoví a la súspensio n de actividades pre-
senciales en escúelas y trabajos y se respaldo  el confinamiento domiciliario. Para lle-
varlo a cabo, la OPS súgirio  herramientas a las qúe los Estados podí an recúrrir, como el 
despliegúe de las fúerzas de segúridad o ún toqúe de qúeda (OPS, 2020, p. 14). 

Como púede notarse, estos discúrsos fúeron totalizadores, es decir, no húbo espacio 
para pensar en las contextúalizaciones qúe caracterizaron a cada úno de los espacios 
locales. A estas respúestas generalizadoras provenientes de ún sector experto de la co-
múnidad cientí fica, Martúccelli (2021) lo llamo  “la gestio n tecno-experta de la pande-
mia”. Es decir, detra s de las recomendaciones dadas por institúciones expertas, retoma-
das por diversos gobiernos, esta  la idea de qúe las mismas medidas púeden aplicarse en 
todos lados. 

Qúe el predominio de este discúrso tecno-experto haya sido el predominante, no es ca-
súal, dado qúe el discúrso se ha útilizado para legitimar acciones, en este caso, de los 
distintos gobiernos dúrante la pandemia. Esto es, el discúrso se ha útilizado como he-
rramienta para ejercer el poder, en otras palabras, el discúrso es el medio ideal para el 
poder (Foúcaúlt, 2005). Para Foúcaúlt: 

En toda sociedad la prodúccio n del discúrso esta  a la vez controlada, seleccionada y re-
distribúida por cierto nú mero de procedimientos qúe tienen por fúncio n conjúrar sús 
poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esqúivar sú pesada y temible 
materialidad (Foúcaúlt, 2005, p. 14). 

Para poder controlar los discúrsos, existen procedimientos de exclúsio n: la prohibicio n, 
la separacio n y rechazo y la volúntad de verdad (Foúcaúlt, 2005). Dados los objetivos 
de esta investigacio n, se abordara  so lo el ú ltimo. La volúntad de verdad búsca separar 
aqúello qúe se considera falso de lo verdadero y este sistema de exclúsio n se apoya en 
úna base institúcional, la cúal: 

esta  a la vez reforzada y acompan ada por úna densa serie de pra cticas como la pedago-
gí a, el sistema de libros, la edicio n, las bibliotecas, las sociedades de sabios de antan o, 
los laboratorios actúales (Foúcaúlt, 2005, p. 22). 

Y esta volúntad de verdad, qúe se apoya en la maqúinaria institúcional, tiende a ejercer 
presio n y coaccio n sobre todos los dema s discúrsos. Siendo qúe, para el ana lisis del dis-
cúrso es importante tener claro qúe los discúrsos van reprodúciendo la base material 
de las institúciones a trave s de pra cticas discúrsivas (Parker, 1992), es desde aqúí  de 
donde se va a entender el discúrso tecno-experto de la pandemia. Fúe a trave s de esta 
sociedad del discúrso, como el ICL, la OMS y la OPS, en la qúe se baso  este discúrso de 
verdad, y con ello se enmarco  ún ú nico camino a segúir para combatir la pandemia. 
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Estas te cnicas de cúarentenas generales y distanciamientos sociales estandarizaron las 
sociedades, ya qúe estas respúestas presúponí an qúe todas las personas y los Estados 
tení an las condiciones materiales súficientes para llevarlo a cabo de la misma forma. Y 
a pesar de qúe húbo ún matiz en la cúestio n econo mica, en donde algúnos paí ses brin-
daron algú n tipo de apoyo, no fúe así  con las otras diferencias qúe se dan en las distintas 
realidades.  

En otras palabras, los confinamientos no respondieron a las diversidades sociales. Por 
ejemplo, se estandarizaron las realidades heteroge neas y así  se profúndizaron las di-
versas violencias hacia las mújeres, las infancias, la gente de la comúnidad LGBTTIQ+, 
la poblacio n joven y la gente mayor o personas en movilidad internacional. 

Estas decisiones generalizadoras, adema s de tener ún fúndamento sanitario, túvieron 
úna base econo mica. Martúcelli menciona qúe “los confinamientos fúeron la solúcio n 
experta promovida por los expertos para ganar tiempo con el fin de súbsanar errores 
de expertos anteriores” (Martúccelli, 2021, p. 6). Estos errores son la no inversio n en 
los sistemas de salúd, el cierre de servicios sanitarios y la redúccio n de camas en los 
hospitales pú blicos, qúe fúeron motivados por razones econo micas y qúe túvieron gra-
ves consecúencias al momento del contagio masivo por el virús qúe provoca la enfer-
medad de la COVID-19.  Fúe este escenario en el qúe se encontraban los sistemas de 
salúd cúando llego  la pandemia, por lo qúe se útilizo  la desmovilizacio n a trave s del 
distanciamiento social, pero sobre todo por medio del confinamiento para ganar tiempo 
y abastecer de camas, eqúipos respiratorios, y en general las únidades de cúidados in-
tensivos (Martúccelli, 2021). 

Dado qúe este fúe el discúrso qúe permeo  en el inicio de la pandemia, los paí ses deci-
dieron imponer cúarentenas generalizadas, distanciamiento social y púsieron lí mites a 
la movilidad dentro de sú territorio y a la movilidad internacional. 

El escenario previo a la pandemia: la securitización de la política migratoria     
en México 

Despúe s del 9/11 la secúritizacio n de las fronteras, la contencio n y la deportacio n han 
tomado ún papel preponderante en la polí tica migratoria estadoúnidense y estas medi-
das se han externalizado a otros paí ses (Arango, 2011; Domenech, 2013). Estos hechos 
marcaron ún precedente importante en la criminalizacio n de los inmigrantes, encar-
nado en la lúcha contra el terrorismo. Desde entonces Estados Unidos radicalizo  las po-
lí ticas migratorias basadas en la segúridad nacional. Sobre la idea de la lúcha contra el 
terrorismo, las polí ticas para administrar la migracio n se dilúyeron con las qúe búsca-
ban enfrentar a este núevo enemigo (Benton y Papademetrioú, 2021). 

Posteriormente los gobiernos continúaron sen alando a los migrantes como amenaza 
para la segúridad nacional. Dúrante la administracio n de Obama, húbo ún aúmento en 
las detenciones y deportaciones de migrantes centroamericanos (Villafúerte Solí s y 
Garcí a Agúilar, 2015). La reto rica antiinmigrante se intensifico  aú n ma s con el gobierno 
de Trúmp, relacionando directamente a migrantes hispanos y de Medio Oriente con el 
crimen y el terrorismo (Garcí a, 2016; Shear y Hirschfeld, 2017), y reforzo  úna polí tica 
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basada en la segúridad nacional como la implementacio n de los Protocolos de Protec-
cio n al Migrante (MPP, por sús siglas en ingle s). 

Al igúal qúe en Estados Unidos, Me xico reforzo  sú proyecto de contencio n migratoria 
tras el 9/11. Se implementaron medidas como el Plan Súr en 2001, la Iniciativa Me rida 
en 2008, y el Programa Frontera Súr en 2014. En el gobierno encabezado por Lo pez 
Obrador, esta estrategia sigúio  sú camino. Aúnqúe al inicio del gobierno de Lo pez Obra-
dor parecí a haber ún discúrso de púertas abiertas hacia la migracio n, esto cambio  radi-
calmente en 2019 debido a las amenazas arancelarias de Donald Trúmp. 

No obstante, las aparentes búenas intenciones del ejecútivo, la continúacio n de la polí -
tica migratoria basada en la contencio n y deportacio n se habí a plasmado ya en la Estra-
tegia Nacional de Segúridad Pú blica, públicada en mayo de 2019. En este docúmento se 
menciona qúe Me xico se encúentra expúesto a mú ltiples riesgos como los flújos migra-
torios descontrolados, el crimen organizado, cambio clima tico y problemas en la fron-
tera súr y norte (SEGOB, 2019b). 

Sen alar a la migracio n como riesgo a la segúridad tiene qúe ver con el re gimen global 
de fronteras, en este caso con la integracio n de Me xico al Pacto Múndial para la Migra-
cio n Segúra, Ordenada y Regúlar el cúal firmo  en 2018. La púesta en marcha del pacto 
“ha ido acompan ada de ún asegúramiento de las fronteras (borderización) a cargo de la 
Gúardia Nacional (GN), especialmente tras el ingreso de las caravanas migrantes de fi-
nales de 2018 y principios de 2019” (Rodrí gúez Ortiz, 2020, p. 37). 

Como resúltado, el discúrso sobre la migracio n ha creado úna dicotomí a: úna migración 
deseable qúe sigúe canales reconocidos por el Estado y organizaciones internacionales; 
y, úna migración indeseable qúe se considera úna amenaza a la segúridad. Estas catego-
rí as se forman a trave s de diversas dimensiones, como lo legal/ilegal y lo regúlar/irre-
gúlar, y esta n inflúenciadas por factores raciales, sociales y econo micos (Vilchis Dí az, 
2021). 

Para ello el Estado encamina recúrsos y esfúerzos, como el despliegúe de la GN a lo largo 
del territorio mexicano para la contencio n migratoria. Esto se púede leer en el Diario 
Oficial de la Federacio n, en donde se menciona qúe: 

se hace indispensable realizar acciones de control, verificacio n y revisio n migratorias 
de entrada, salida, tra nsito y estancia de personas migrantes extranjeras en el paí s, a fin 
de promover qúe la migracio n sea segúra, ordenada y regúlar (SEGOB, 2019a). 

Este tipo de medidas fúeron defendidas y jústificadas desde las conferencias man aneras 
y en eventos oficiales del gobierno mexicano. El 6 de júnio de 2019, por ejemplo (en el 
contexto de las amenazas arancelarias por parte de Trúmp), se le pregúnto  al presidente 
sobre cúa ntas personas púede aceptar Me xico qúe vengan de otros paí ses y qúe qúieran 
llegar a Estados Unidos. Lo pez Obrador respondio : 

Nosotros tenemos qúe aplicar núestras leyes y evitar la migracio n ilegal. Ese es ún plan-
teamiento. Hacerlo respetando los derechos húmanos, úna de las cosas qúe debe sa-
berse es qúe en esos migrantes vienen nin os, miles de nin os, y nin os solos, sin padres. 
Es úna crisis profúnda, húmanitaria. Es qúe no se púede permitir qúe transiten por núes-
tro territorio de manera ilegal, o sea, tenemos nosotros qúe aplicar las leyes, sin violar 
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los derechos húmanos y al mismo tiempo pidiendo qúe se atiendan las caúsas qúe ori-
ginan el feno meno migratorio (Presidencia de la Repú blica, 2019). 

En sú discúrso, el presidente búsco  sen alar y jústificar la contencio n de la migracio n 
ilegal. Hay qúe mencionar qúe, para la legislacio n mexicana no hay migrantes ilegales 
porqúe no esta n cometiendo ningú n delito, sino qúe son migrantes irregúlares (Ley de 
Migracio n, 2011). Sin embargo, en la concepcio n del presidente mexicano esta migra-
cio n es ilegal y hay qúe evitarla. 

La idea de contener la migracio n irregúlar esta  en el centro del discúrso gúbernamental 
y se púede notar tambie n en el entonces secretario de la Secretarí a de Relaciones Exte-
riores (SRE), Marcelo Ebrard, ya qúe, en el contexto de las amenazas de Trúmp declaro : 

si qúieres atravesar núestro territorio para llegar a otro paí s, púes probablemente lo qúe 
vas a encontrar es qúe te vamos a decir 'no qúeremos qúe atravieses núestro territorio', 
si vas de paso, si tú objetivo es llegar a otro paí s. ¿Por qúe ? Porqúe le vas a crear ún 
problema a núestro paí s (Gúzma n, 2019). 

La concepcio n de las personas migrantes como amenaza en Me xico se revela en este 
discúrso al relacionarlos directamente con problemas econo micos para el paí s. Los mi-
grantes en tra nsito no son bienvenidos en Me xico porqúe de acúerdo con el secretario 
púeden crearle problemas con Estados Unidos. 

Como consecúencia, se enviaron a elementos de la GN a las fronteras súr y norte de 
Me xico y el 11 de júnio de 2019 se presento  úna comisio n encargada de disminúir el 
flújo migratorio y así  evitar los aranceles. Sús objetivos eran: coordinar aútoridades mi-
gratorias estatales y múnicipales; impúlsar el desarrollo en el súr del paí s; atender a 
solicitantes de asilo en el norte; fomentar el desarrollo econo mico en Centroame rica y 
desplegar a la GN en ambas fronteras, con e nfasis en la frontera súr (Lo pez Obrador, 
2019). 

En este ú ltimo púnto se designo  al general de brigada Vicente Antonio Herna ndez Sa n-
chez, a qúien se le dio la tarea de “integrar las condiciones de la GN en la frontera súr” y 
así  respaldar a las institúciones de migracio n. Hay qúe recalcar qúe la Gúardia fúe cons-
titúida como úna institúcio n policial de cara cter civil, en consecúencia, se debí a adscri-
bir a la segúridad pú blica, por lo qúe ún militar en fúnciones no estaba facúltado por la 
ley para coordinar el despliegúe. 

Al ser cúestionado por esta sitúacio n, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, jústifico  la presencia del militar en el despliegúe de la GN: 

—Interlocútor: ¿Y por qúe  entonces es ún general activo en la Defensa y no como parte 
de la Gúardia Nacional? 

—Marcelo Ebrard: Porqúe así  lo determino  la Secretarí a de la Defensa Nacional para 
apoyar a la Gúardia, porqúe la Gúardia púes todaví a en ese momento apenas se esta  
desplegando, es ún apoyo por la premúra del tiempo (Lo pez Obrador, 2019). 

El discúrso qúe legitimo  la presencia masiva de la GN (coordinada por militares) en las 
fronteras, fúe úna qúe veí a al flújo migratorio “ilegal” como posible amenaza a la segú-
ridad nacional; ún discúrso qúe jústificaba la contencio n migratoria militarizada en aras 
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de no tener ún conflicto econo mico con Estados Unidos, alegando la premúra del 
tiempo.  

Este púnto es importante, ya qúe, jústificando la falta de tiempo y de preparacio n, se 
jústifico  la presencia militar en úna institúcio n de segúridad pú blica. Al aceptar qúe es-
tas institúciones no son lo súficientemente so lidas para cúmplir sús mandatos y por ello 
tener qúe recúrrir a las fúerzas armadas, se púede vislúmbrar ún Estado de excepcio n. 
Este Estado no es úno democra tico en crisis, sino úno el cúal se encúentra en úna espe-
cie de gúerra civil legal en donde la vida se súbordina al poder del Estado (Agamben, 
2005; Este vez, 2018). 

Agamben (2005) sen ala qúe los Estados de excepcio n, en lúgar de ser úna medida ex-
cepcional, se han convertido en la norma. Estos Estados útilizan la súspensio n de la 
constitúcio n y las leyes qúe protegen las libertades individúales como úna te cnica de 
gobierno. A pesar de qúe la ley no contempla la participacio n de militares en institúcio-
nes de segúridad pú blica o migracio n, esta pra ctica se jústifica alegando falta de prepa-
racio n o úrgencia de tiempo, lo qúe ha llevado a qúe la intervencio n del eje rcito en ins-
titúciones civiles sea comú n. 

Es en este estado de excepcio n en donde la segúridad nacional se pone como prioridad, 
y con el qúe se jústifica la contencio n migratoria con la GN al mando de militares y en 
las institúciones migratorias, el discúrso secúritario se encontro  con la emergencia sa-
nitaria caúsada por la pandemia por COVID-19. 

Bioseguridad y seguridad nacional 

La biosegúridad, tal como se aborda en este artí cúlo, es ún concepto viajero (Bal, 2002), 
el cúal tiene sú origen en el a rea me dica y qúe ha sido retomado en las ciencias sociales. 
Desde el campo me dico-biolo gico, la biosegúridad es entendida como “ún enfoqúe es-
trate gico e integrado, orientado al ana lisis y la gestio n de los riesgos pertinentes para 
la vida y la salúd de las personas, los animales y las plantas y los riesgos conexos para 
el medio ambiente” (FAO, 2007). 

El objetivo de la biosegúridad es proteger a las personas qúe trabajan con agentes bio-
lo gicos a trave s de medidas cientí fico-organizativas y te cnico-ingenieras para redúcir 
los riesgos a la salúd. Aúnqúe en ún primer momento se penso  en la implementacio n de 
las medidas de biosegúridad para proteger a las personas qúe manipúlaban o estaban 
expúestas a agentes biolo gicos, como en los laboratorios o en las fa bricas, posterior-
mente se ha ido expandiendo hacia la proteccio n de las comúnidades y del medio am-
biente (Cobos, 2021). 

Uno de los objetivos de la biosegúridad es la proteccio n ante cata strofes de cara cter 
biolo gico o de cara cter natúral, tales como pandemias de enfermedades qúe ya existen, 
emergentes o reemergentes. Pero tambie n para la proteccio n de pato genos procedentes 
de laboratorios disen ados para el úso deliberado de agentes caúsantes de enfermeda-
des en incidentes de gúerra biolo gica o bioterrorismo (Ali Al Shehri et al., 2022). 

En pocas palabras la biosegúridad se púede entender como la segúridad de la vida y la 
se gestiona a trave s de la cúltúra de la segúridad biolo gica, la percepcio n del riesgo 
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biolo gico y la capacitacio n (Cobos, 2021). Algo qúe tienen en comú n estas percepciones 
de biosegúridad es qúe lo vincúlan a las iniciativas de defensa. Como se reviso  anterior-
mente, la biosegúridad búsca asegúrar la vida ante feno menos natúrales como las epi-
demias o ante aqúellos peligros biome dicos creados en laboratorios como el bioterro-
rismo, en ese sentido, “el discúrso de la biosegúridad difúmina las distinciones entre las 
prioridades de segúridad pú blica y las de las fúerzas armadas” (Lincoln, 2021).  

Lincoln menciona qúe desde esta perspectiva de la biosegúridad todos los seres vivos 
se entienden como úna extensio n de la soberaní a estatal. Por ende, la biosegúridad es 
úna forma de biopolí tica, en donde “las pra cticas de la biosegúridad llevan a la vida al 
a mbito del ca lcúlo polí tico” (Lincoln, 2021). Pero, a diferencia de la biopolí tica, dice Lin-
coln, la biosegúridad no búsca exponer a algúnos grúpos seleccionados a lesiones o a la 
múerte (dejar morir), sino qúe búsca destrúir la vida de aqúellos organismos qúe se 
consideren no húmanos en nombre de la segúridad y así  contener las amenazas a la 
biologí a húmana.  

Por lo tanto, con base en el discúrso biosecúritario y pensando qúe los discúrsos son ún 
sistema coherente de significados en donde las meta foras y las analogí as qúe los discúr-
sos pintan de úna realidad púeden destilarse en afirmaciones de la realidad (Parker, 
1992), no es casúalidad qúe las acciones para controlar la pandemia hayan sido signifi-
cadas recúrriendo a meta foras be licas y meta foras de gúerra (Ma rqúez, 2020). Por 
ejemplo, el Secretario General de la ONU, Anto nio Gúterres, menciono  en úna conferen-
cia qúe el múndo estaba en gúerra contra el virús y era necesario actúar mediante úna 
economí a de gúerra (ONU, 2021). 

Donald Trúmp en úna conferencia de prensa en la Casa Blanca declaro  qúe: “Este es el 
peor ataqúe qúe hemos tenido. Es peor qúe Pearl Harbor. Es peor qúe el World Trade 
Center. Núnca ha habido ún ataqúe así " (Demúr, 2020). En el caso mexicano fúe múy 
frecúente el úso de la expresio n “primera lí nea", la cúal hace referencia a la posicio n ma s 
cercana al conflicto be lico-militar. La primera lí nea en el contexto sanitario hací a refe-
rencia al personal del sector salúd qúe se encontraban en contacto directo con los pa-
cientes enfermos de COVID-19. 

En ese mismo sentido, el discúrso biosecúritario qúe entremezcla las cúestiones de se-
gúridad pú blica y de las fúerzas armadas con la cúestio n sanitaria, jústifico  la participa-
cio n de militares en la gestio n de la pandemia. Por ejemplo, la Secretarí a de Salúd anti-
cipo  qúe en la semana del 2 al 8 de mayo de 2020 se iba a vivir úna semana crí tica en el 
aúmento de personas contagiadas por el virús. Para ello, el gobierno ordeno  ún desplie-
gúe nacional de miembros de la Secretarí a de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la 
Secretarí a de Marina (SEMAR) para hacer frente a la propagacio n del virús (Na jar, 
2020). 

Por eso mismo, se púede decir qúe la pandemia fúe útilizada para marcar a las personas 
migrantes con la enfermedad, relacionarlas con úna fúente de contagio. Como se men-
ciono  anteriormente, no es qúe en ese momento haya súrgido esta relacio n entre migra-
cio n y enfermedad, sino qúe en 2020 tomo  preponderancia dada la sitúacio n de emer-
gencia sanitaria. 
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La base para relacionar a migrantes con enfermedad se encúentra en el discúrso tecno-
experto de la pandemia, el cúal se ensambla posteriormente con el discúrso biosecúri-
tario. En ún primer momento, el discúrso tecno-experto impúso ciertas medidas totali-
zadoras para contener la pandemia. Una de ellas fúe la implementacio n de cúarentenas 
generales. 

Con este discúrso se separo  a aqúellas personas qúe cúmplí an con las medidas sanita-
rias de las qúe no. Por ún lado, estaban las personas “responsables” qúe segúí an todas 
las medidas y por otro las personas qúe frecúentemente fúeron sen aladas como “irres-
ponsables”, las qúe eran ún peligro para la salúd pú blica. Este segúndo grúpo se creo  a 
caúsa de qúe las medidas totalizadoras no contemplaban a las poblaciones qúe no po-
dí an llevar a cabo las medidas sanitarias dadas las condiciones econo micas, polí ticas o 
sociales en las qúe se encontraban, como son las personas en sitúacio n de calle y las 
personas en movilidad. 

De esta manera, las personas migrantes fúeron marcadas como úna amenaza a la salúd. 
Esto es porqúe, si la respúesta central contra la pandemia es el encierro y la inmovilidad 
para evitar el contagio del virús, las personas qúe no segúí an las indicaciones, ya qúe se 
encontraban en constante movilidad, eran ún peligro. Por ello, en todo el múndo los 
Estados decidieron cerrar fronteras y así  evitar qúe llegara gente del extranjero (OIM, 
2021). Es aqúí  en donde el discúrso de biosegúridad y segúridad se encúentran para la 
contencio n de migrantes, los cúales búscaron detener las movilidades infecciosas (Ba-
súaldo, 2023). 

Biosecuritización de las políticas migratorias 

En Estados Unidos el discúrso sanitario y de biosegúridad se materializo  en la imple-
mentacio n de las secciones 362 y 365 del Tí túlo 42 del Co digo de Estados Unidos. Esta 
decisio n facúlto  a las aútoridades prohibir la entrada a personas qúe púdieran propagar 
enfermedades en Estados Unidos, pero so lo se aplico  a qúienes carecí an de docúmentos 
adecúados y qúe llegaban por ví a terrestre (Overlid, 2023). Esto convirtio  de facto úna 
polí tica sanitaria en úna polí tica migratoria, ya qúe fúe útilizada para detener y deportar 
de manera inmediata a solicitantes de asilo.  

El Tí túlo 42 se comenzo  a implementar en marzo de 2020. Dúrante ese an o fiscal se 
registraron 207 mil eventos de expúlsio n por motivo de esta polí tica. Adema s, como se 
púede ver en la Gra fica 1, dúrante el an o fiscal 2021 los eventos de expúlsio n aúmenta-
ron de manera significativa con ma s de ún millo n de eventos. En este an o se súperaron 
de manera considerable las expúlsiones por Tí túlo 42 comparado con el total de los 
eventos de devolúciones y retornados basados en el Tí túlo 8 (Unidad de Polí tica Migra-
toria, 2023) polí tica útilizada para deportar migrantes antes de la pandemia. 

En total, de marzo de 2020 a septiembre de 2022 se registraron 2 millones 291 mil 347 
eventos de expúlsio n de Estados Unidos a Me xico, lo qúe represento  96% del total de 
expúlsiones (Unidad de Polí tica Migratoria, 2023). A pesar de ello, dice Overlid (2023), 
no hay evidencia clara qúe sen ale la eficacia de exclúir solicitantes de asilo para detener 
el esparcimiento de la COVID-19. 
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Gráfica 1. Total de acciones de devolución (Título 8) y expulsión (Título 42) de 
personas desde Estados Unidos, 2009-2021 año fiscal (miles de eventos) 

Fúente: Unidad de Polí tica Migratoria (2023). 

En Me xico, el cambio inicial se observa en las aútoridades qúe pronúnciaron el discúrso 
sobre el tema migratorio. En 2019 tras las amenazas de Donald Trúmp, los principales 
actores qúe se pronúnciaron fúeron el presidente, Lo pez Obrador y el secretario de re-
laciones exteriores, Marcelo Ebrard. Ambos dirigieron el discúrso y coordinaron las ac-
ciones con las dema s institúciones como el INM, la GN y las aútoridades locales. 

Dúrante 2020 estas dos dependencias fúeron las qúe se expresaron pú blicamente sobre 
el tema migratorio, sobre todo alrededor de la decisio n de no cerrar fronteras y ma s 
bien tener filtros sanitarios (INM, 2020). Es hasta octúbre de 2020 qúe las aútoridades 
sanitarias comenzaron a tomar preponderancia para tratar el tema de la movilidad hú-
mana. 

Desde el inicio de la pandemia, la Secretarí a de Salúd organizo  conferencias diarias en 
Palacio Nacional, transmitidas por televisio n nacional y redes sociales del gobierno me-
xicano. Estas eran dirigidas por el súbsecretario Húgo Lo pez-Gatell y se informaba so-
bre la sitúacio n sanitaria del paí s y las acciones del gobierno. 

En los primeros meses, las conferencias se enfocaban en el nú mero de casos activos y la 
ocúpacio n hospitalaria, inclúyendo camas y respiradores disponibles para casos graves. 
El tema migratorio estúvo aúsente de estas conferencias dúrante el primer tramo de la 
pandemia, las personas migrantes eran las poblaciones olvidadas por las aútoridades 
(Morales, 2020). 

Dúrante estos meses, Me xico mantúvo fronteras abiertas y húbo úna notable redúccio n 
en el flújo migratorio. Sin embargo, a partir de la segúnda mitad de 2020, este comenzo  
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a aúmentar debido a dos feno menos natúrales: los húracanes Eta e Iota en Centroame -
rica y la propagacio n acelerada de la cepa "Delta". Estos eventos llevaron a los periodis-
tas a plantear pregúntas sobre migracio n en las conferencias de prensa. 

El 2 de octúbre de 2020 en la conferencia cúestionaron al súbsecretario Lo pez Gatell 
sobre la caravana migrante qúe se habí a formado en esos dí as en El Salvador y qúe tení a 
contemplado llegar a Me xico. Lo pez Gatell respondio : 

Cada vez qúe se pone el planteamiento de migracio n y salúd, [hay qúe] tener múcho 
cúidado con lo qúe es úna visio n ma s convencional, pero cientí ficamente erro nea qúe es 
hacer ún sí mil o ma s bien ún paralelismo entre migracio n y riesgo sanitario para la po-
blacio n residente. No se trata de eso. 2,900 personas de la nacionalidad qúe sea es im-
probable qúe contribúyeran significativamente a ún problema de salúd pú blica de Me -
xico o para Me xico, para las personas mexicanas. Y en lo qúe sí  esta n, es en importantes 
desventajas sociales, econo micas, cúltúrales, polí ticas, etc. y por lo tanto en ún paí s de 
derechos húmanos como lo es hoy Me xico estamos moral, legal y polí ticamente obliga-
dos a asistirles (Secretarí a de Salúd, 2020).  

El discúrso qúe aqúí  se múestra intenta separar dos rúbros, la salúd y la migracio n. En 
ese sentido, se rechaza la idea de qúe las personas migrantes, en especí fico las carava-
nas, sean ún problema para la salúd pú blica en Me xico. Este discúrso se reafirmo  en 
enero, cúando úna núeva caravana salio  de Centroame rica (Secretarí a de Salúd, 2021). 

A pesar de ello, los discúrsos qúe se pronúnciaban en este mismo periodo, pero por 
diferentes actores, era distinto. Por ejemplo, en octúbre de 2020 se comienza a ver ún 
cambio en el discúrso de las aútoridades encargadas de la polí tica migratoria, en donde 
las medidas de biosegúridad comienzan a aparecer. A raí z de la organizacio n de la cara-
vana migrante formada en octúbre de 2020 en El Salvador, se realizaron operativos de 
secúritizacio n fronteriza en la frontera súr qúe se jústificaban con cúestiones sanitarias. 

Tal es el caso del operativo qúe se llevo  a cabo en el Rí o Súchiate, Chiapas para contener 
a la caravana migrante. El operativo consistio , de acúerdo con las aútoridades, en dar 
informacio n, hacer vigilancia epidemiolo gica a trave s de interrogatorios me dico-epide-
miolo gicos y el úso de prúebas diagno sticas en personas sospechosas de tener COVID-
19. Para estas acciones, se coordinaron diversas institúciones y secretarí as como el INM, 
SEGOB, SRE, SEDENA, SEMAR y GN (INM, 2020), júnto con gobiernos locales y el emba-
jador de Gúatemala en Me xico, con el objetivo de asegúrar ún flújo migratorio segúro, 
ordenado y regúlar. 

En ese sentido, como jústificacio n a este operativo de contencio n migratoria por ambos 
paí ses, Mario Búcaro Flores, embajador de Gúatemala en Me xico menciono : 

Núestro mensaje es múy claro para todos los qúe deseen migrar ¡Qúe dense en casa! Es 
el momento de hacerlo en medio de la pandemia. Los gobiernos de Gúatemala y de Me -
xico trabajamos únidos, precisamente, para preservar sús vidas. Aqúí  estamos júntos, 
derechos húmanos, gobiernos y relaciones exteriores e INM, para poder garantizar esto 
(INAMI Mx, 2020b). 

En el caso de los gobiernos locales, Jose  Manúel Crúz, secretario de salúd de Chiapas, 
respaldo  estas acciones solicitando controlar las fronteras y pidiendo a las personas 
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migrantes qúe no se púsieran en riesgo: “Es múy respetúosa la migracio n, pero debemos 
de anteponer la vida, salúd y el bienestar de cada úno de los seres húmanos” (INAMI 
Mx, 2020b). 

Este mensaje es significativo para entender las acciones emprendidas por las aútorida-
des mexicanas y gúatemaltecas en la contencio n migratoria. Aqúí  se sen ala qúe es im-
portante implementar medidas de biosegúridad para mantener lejos a las personas qúe 
púeden ser ún peligro sanitario y así  evitar fútúras amenazas y preservar la vida. 

En esta misma lí nea, INM útilizo  sús redes sociales para mostrar la coordinacio n entre 
institúciones migratorias y de segúridad. En ún video de YouTube titúlado: "¡Somos ún 
institúto qúe se hace grande con sú gente!" (INAMI Mx, 2020a), el institúto mostro  úna 
frontera secúritizada. En este video aparece el General Vicente Antonio Herna ndez 
dando ún discúrso en el qúe menciona sú agradecimiento por ser nombrado coordina-
dor de las fúerzas armadas y de la GN para apoyar al INM. 

Adema s, se observa a miembros del INM, GN, eje rcito, personal me dico y drones posi-
cionados a lo largo de la frontera súr de Me xico, formando úna especie de múro húmano, 
como se aprecia en la Imagen 1. Este múro húmano conformado por fúerzas armadas y 
personal me dico era ún mensaje claro: la caravana no era bienvenida debido a conside-
raciones de segúridad y sanitarias. 

Imagen 1. Militares, Guardia Nacional, médicos e INM formando un muro          
humano para la contención migratoria 

 
Fúente: INAMI Mx (2020a). 

En enero y marzo de 2021, meses de núevas caravanas migrantes, el INM empleo  núe-
vamente sús redes sociales para mostrar sú estrategia. En enero, públicaron ún video 
en YouTube titúlado "Despliegúe de elementos del INM en la frontera súr de Me xico" 
(INAMI Mx, 2021a) destacando agrúpamientos organizados y entrenados para opera-
ciones de "Rescate húmanitario”. 
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En marzo de 2021, el INM súbio  ún video titúlado “Lazos de colaboracio n entre Gúate-
mala y Me xico” (INAMI Mx, 2021b), sitúado en el Púente Internacional Rodolfo Robles, 
el cúal úne a Me xico y Gúatemala. En el video se púeden ver fúerzas policiales y militares 
de Gúatemala y del lado mexicano a miembros de la SEMAR y GN con eqúipamiento 
antimotines y a soldados de la SEDENA con armas largas. 

El mensaje de este continúúm de videos del INM, en donde múestran a las fúerzas ar-
madas y a personal me dico, fúe: la migracio n es ún problema de segúridad y de salúd 
pú blica, por lo qúe hay qúe contenerla antes de qúe crúce a territorio mexicano. Estos 
objetivos se púeden ver de manera cristalizada en el Boletí n 366/2020 del INM, en el 
cúal se amenazaba a migrantes con sanciones penales si entraban al paí s de manera 
irregúlar y sin las medidas sanitarias correspondientes. 

Hasta entonces, el vocero de la Secretarí a de Salúd mantúvo la separacio n entre migra-
cio n y riesgo sanitario, mientras qúe el INM y miembros de las fúerzas armadas útiliza-
ron el argúmento sanitario para jústificar sú presencia en las fronteras y contener a los 
migrantes. No obstante, el 18 de marzo de 2021, el discúrso de las aútoridades sanita-
rias cambio . Lo pez Gatell rompio  con la lí nea discúrsiva anterior, ya qúe en esta fecha el 
gobierno mexicano decidio  cerrar la frontera súr con Gúatemala por razones sanitarias. 
Ante pregúntas de periodistas, el súbsecretario respondio :  

Efectivamente en este momento se incrementaron las medidas de control fronterizo en 
los estados del súr de Me xico, principalmente relacionado con dos elementos: Uno la 
verificacio n de ún incremento de los flújos migratorios locales provenientes sobre todo 
de Centroame rica; y lo segúndo, la posibilidad —dada la experiencia qúe se túvo ya en 
la frontera norte— de establecer protocolos en donde se prioriza la restriccio n de acti-
vidades no esenciales pero se púede considerar la continúidad de las actividades esen-
ciales. Ese es el enfoqúe, no es ún cierre fronterizo, es simplemente úna colaboracio n 
binacional […] para tener úna redúccio n de la movilidad y en actividades no esenciales 
(Gobierno de Me xico, 2021). 

En discúrsos anteriores, el súbsecretario afirmo  qúe la migracio n no representaba ún 
problema de salúd pú blica en Me xico. Sin embargo, en esta ocasio n jústifico  las acciones 
del gobierno federal al cerrar la frontera para redúcir la movilidad. Aúnqúe el súbsecre-
tario no lo llamo  ún cierre fronterizo, la SRE lo describio  de esa manera. 

Los discúrsos de las aútoridades mexicanas enfocados en la biosegúridad se intensifi-
caron dúrante las caravanas migrantes, destacando comúnicados y videos qúe resaltan 
la presencia militar y la colaboracio n interinstitúcional e internacional para controlar 
la migracio n. 

Administración migratoria en tiempos de crisis. El cuerpo migrante visible: la 
COVID 19 y las caravanas 

Para entender la administracio n migratoria dúrante la pandemia hay qúe recordar dos 
púntos: el primero es qúe desde la biopolí tica los problemas no se búscan resolver, so lo 
se administran (Foúcaúlt, 2006); el segúndo púnto es retomar el concepto de normali-
zacio n, el cúal hace referencia al proceso de regúlacio n de la vida y de las poblaciones 
(Castro, 2011). 
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Sigúiendo estas ideas, los problemas se administran de acúerdo con úna cúrva, úna dis-
tribúcio n normal. De esta manera las diferentes cúrvas qúe súrgen a partir de distintas 
caracterí sticas de la poblacio n, tal como púede ser el sexo, la edad, etce tera, y qúe resúl-
tan ser ma s desfavorables a la normal, se van a intentar redúcir para llegar al púnto de 
la distribúcio n normal.  

En ese sentido, los Estados administran la migracio n a trave s de distintos dispositivos 
como las leyes y polí ticas migratorias. A trave s de ellos los Estados deciden qúienes 
púeden y qúienes no púeden entrar a sús territorios (Este vez, 2018) y estas decisiones 
se basan en criterios de raza, clase, nacionalidad y ge nero. Sigúiendo esta lo gica los Es-
tados separan en dos grúpos a las personas migrantes, aqúellas qúe son deseables y 
aqúellas qúe no lo son. A este segúndo grúpo de migrantes no deseados son a los qúe se 
les trata de dificúltar la entrada. 

Entonces, los Estados tambie n búscan alcanzar ún púnto o ptimo para gestionar la mi-
gracio n no deseada. Por lo tanto, existen lí mites considerados aceptables, tanto para 
Me xico como para Estados Unidos, independientemente de si la migracio n es regúlar o 
irregúlar. No es qúe los paí ses búsqúen eliminar la migracio n irregúlar, sino qúe búscan 
qúe se encúentre dentro de los niveles aceptados, qúe este n cerca del púnto o ptimo. En 
consecúencia, hay eventos qúe hacen qúe se aleje de la norma, los cúales se súelen lla-
mar “crisis”, y qúe a trave s de distintos dispositivos se intenta regresar núevamente a 
sú púnto.  

Por ejemplo, en 2014, cúando las detenciones de nin as y nin os no acompan ados (NNA) 
aúmentaron significativamente en la frontera de Estados Unidos, conocida como “la cri-
sis de NNA”, llevo  a la implementacio n del programa Frontera Súr en Me xico. Aúnqúe 
casos de NNA ya ocúrrí an en an os anteriores en la frontera súr de Estados Unidos, fúe 
en 2014 cúando las detenciones se desviaron de la norma, por lo qúe búscaron regre-
sarlas al púnto o ptimo, no erradicarlas. 

En el mismo sentido, las caravanas migrantes súrgidas en 2018 ofrecieron úna alterna-
tiva a la migracio n clandestina. Este contexto, júnto al discúrso nacionalista y xeno fobo 
de Donald Trúmp para contener estos movimientos masivos en Me xico, impúlso  úna 
maqúinaria institúcional para detener migrantes en donde la pieza clave de este engra-
naje fúe la GN.  

Lo qúe se púede decir sobre estos núevos eventos, es qúe la novedosa manera de migrar 
en caravana no estaba dentro del diagno stico de la administracio n de la migracio n en la 
regio n. Esto es porqúe, antes de qúe aparecieran las caravanas y se tomaran como úna 
alternativa viable de viaje, la migracio n irregúlar era considerada como clandestina, 
ano nima y qúe se realizaba de manera individúal o en peqúen os grúpos (Gandini et al., 
2020). 

Al ser sen alados como amenaza a la segúridad, se impúlsa la migracio n clandestina, la 
cúal pretende ocúltar los cúerpos de las personas migrantes, y así  pasar desapercibidas 
y evitar ser detenidas, deportadas. Las caravanas, por otro lado, múestran de manera 
abierta y en masa los cúerpos migrantes. Las personas y las aútoridades de los paí ses 
de tra nsito y destino púeden verlos caminar en grandes grúpos. 
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Las caravanas salieron de las pra cticas recúrrentes de migrar. Para Varela (2022) las 
caravanas son úna forma de resistencia y de rebelio n de las personas migrantes ante 
de cadas de contencio n migratoria: 

estas caravanas constitúyen úna cara visible pero minoritaria frente al nú mero real de 
transmigrantes realmente existentes, pero sú existencia como protesta polí tica y social 
desafí a los lí mites de los procesos migratorios hasta ahora vigentes (Varela Húerta, 
2022, p. 488) 

La incertidúmbre ante las núevas formas de migrar, imbricada a la emergencia sanitaria 
por la COVID-19, creo  ún escenario en el qúe los cúerpos migrantes ya visibles se podí an 
sen alar de manera directa como úna gran amenaza sanitaria. Ante ello, las polí ticas mi-
gratorias se endúrecieron movilizando cúerpos policiales, personal me dico y creando 
púentes de colaboracio n entre los paí ses centroamericanos y Me xico para inmovilizar a 
las personas migrantes, pero sobre todo desmovilizar a las caravanas. Con estas accio-
nes, Me xico continúo  consolida ndose dúrante la emergencia sanitaria, como ún paí s de 
contencio n migratoria a caúsa de la externalizacio n de las fronteras de Estados Unidos. 

Como consecúencia a la incertidúmbre de las caravanas y la COVID-19 se crearon núe-
vos discúrsos, aqúellos basados en la biosegúridad, qúe sen alaron a estas personas 
como enfermas y qúe fúeron formando escenarios de crisis. Y ante las crisis los gobier-
nos búscan “neútralizar el peligro y restaúrar la sitúacio n normal” (Agamben, 2005, p. 
35). Y para encontrar el balance generado por la crisis se implementaron acciones de 
detencio n y expúlsio n masiva de migrantes. 

Estas acciones qúe pretendí an contener y mantener lejos a las personas migrantes no 
deseadas, fúeron polí ticas de múerte las cúales se púsieron en marcha para sostener las 
fronteras como espacios de segregacio n racial y de clase (Este vez, 2022; Mbembe, 2011; 
Rios Contreras, 2021). Para ello recúrrieron al úso de militares (o policí as militarizadas 
como la GN) lo cúal pone en riesgo el respeto de los derechos húmanos de las personas 
migrantes.  

De acúerdo con investigaciones de periodistas y organizaciones de la sociedad civil, hay 
registros de qúe las institúciones militares han incúrrido en tortúra, desaparicio n for-
zada, inclúso asesinato de la poblacio n civil, inclúyendo a personas migrantes 
(CMDPDH, 2023; Ureste y Pradilla, 2021). Desplegar a militares a lo largo del territorio 
jústifica el ataqúe de soldados contra la poblacio n con el argúmento de qúe se trata de 
criminales (Paley, 2020). 

Estas acciones de contencio n y de polí ticas de múerte, encontraron eco en la emergen-
cia sanitaria. Con ello se búsco  formar úna núeva norma a la cúal habra  qúe apegarse. 
Con el fin de la pandemia y con la núeva norma, entrelazada con los dispositivos de se-
gúridad, se búscara n núevos dispositivos qúe permitan mantener al mí nimo el ingreso 
de personas migrantes no deseadas, es decir, aqúe llas qúe han sido racializadas y em-
pobrecidas.  

Conclusiones 

En este artí cúlo se púdo vislúmbrar co mo el discúrso biosecúritario se imbrico  con el 
discúrso basado en la segúridad nacional para la contencio n migratoria dúrante la 
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emergencia sanitaria. En la primera parte se describio  el fúncionamiento del discúrso 
tecno-experto de la pandemia. En e l se sentaron las bases qúe sostúvieron las respúes-
tas de los gobiernos para abordar la emergencia sanitaria. Estas se resúmen en dos pún-
tos: el distanciamiento social y las cúarentenas generalizadas. 

En la segúnda parte se analizaron ambos discúrsos en Me xico y Estados Unidos con la 
intencio n de sen alar sús particúlaridades e identificar el momento en el qúe se dio el 
qúiebre dúrante la pandemia. Se explico  en qúe  momento se transformo  este discúrso 
qúe en ún primer momento se baso  en razones de segúridad nacional y se movio  hacia 
úno qúe inclúí a la amenaza sanitaria qúe representaba la migracio n irregúlar. Este 
púnto es crúcial para entender co mo se relaciono  el discúrso sanitario en las polí ticas 
migratorias. 

Este ú ltimo púnto es importante resaltar. La imbricacio n del discúrso secúritario y bio-
secúritario se dio gracias a qúe antes de la pandemia la maqúinaria institúcional esta-
doúnidense se desplego  con fúerza despúe s de la aparicio n de las caravanas en 2018. 
Esto se encontro  con úna emergencia sanitaria múndial qúe permitio  relacionar la mi-
gracio n con la enfermedad y reforzar los dispositivos de segúridad de contencio n en 
Me xico.  

En ese sentido se púede sostener qúe húbo úna gran estrategia para enfrentar la emer-
gencia sanitaria y se dieron ún par de solúciones desde el sector tecno-experto. Dado 
qúe estas solúciones fúeron totalizadoras y no húbo espacio para pensar a las poblacio-
nes qúe no podí an acatarlas, como las personas migrantes, estas fúeron catalogadas 
como potenciales portadores de virús. Para mantener lejos a estas personas qúe eran 
úna amenaza sanitaria, habí a qúe reforzar las fronteras y las polí ticas de contencio n y 
deportacio n, así  como difúndir el mensaje de qúe se qúedaran en casa, con la jústifica-
cio n de no poner en riesgo sús vidas y las vidas de las poblaciones de los paí ses de tra n-
sito y destino. 

Estos discúrsos aparecieron de manera inmediata en Estados Unidos y se implemento  
el Tí túlo 42. En Me xico, las fronteras no se cerraron de manera formal por cúestiones 
sanitarias como sí  lo hicieron los paí ses de la regio n. Sin embargo, las tareas de conten-
cio n como la detencio n y deportacio n de migrantes núnca se detúvieron. Pero la con-
tencio n en las fronteras mexicanas se radicalizo  dúrante las caravanas migrantes de oc-
túbre de 2020, de enero y, sobre todo, en marzo de 2021. Dúrante estos eventos los dis-
cúrsos biosecúritarios qúe búscaban contener la migracio n de estas caravanas vieron 
ún aúge el cúal se materializo  en el aúmento de migrantes detenidos y deportados. 

Tal como se púdo observar, el papel de Estados Unidos ha estado presente en la polí tica 
migratoria mexicana dúrante las ú ltimas de cadas. El efecto de la externalizacio n de la 
frontera se ha hecho presente desplegando acciones de contencio n en Me xico. Estas ac-
ciones encontraron eco dúrante la pandemia y ayúdaron a impúlsar los lazos de colabo-
racio n entre Estados Unidos, Me xico y los paí ses centroamericanos, especialmente Gúa-
temala.  

Es importante recalcar la importancia qúe han tenido, en las respúestas de los gobier-
nos, las caravanas migrantes. Esta forma de migrar en grandes grúpos ha significado ún 
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reto para los paí ses de la regio n, sobre todo dúrante la emergencia sanitaria. La dispúta 
del control de estos espacios ha hecho qúe los Estados útilicen úna diversidad de jústi-
ficaciones para contenerlas. Las razones sanitarias júgaron ún papel importante en sú 
contencio n, las cúales se integraron a los discúrsos de segúridad nacional. 
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Migrantes temporales con Visas H-2A, ¿nuevos braceros?                                                   
Acercamiento desde el proyecto trinacional “Campaña por la Dignidad” 

Abel Astorga Morales 

Resumen 
El proyecto Campaña por la Dignidad tiene como objetivo la defensa de trabajadores 
migrantes agrícolas temporales con Visas H-2A y de migrantes en general. Este artículo 
realiza un primer acercamiento a su estudio y particularmente intenta comprender por 
qué sus integrantes afirman que las Visas H-2A “no representan un beneficio para los 
trabajadores del campo” y que estos migrantes mexicanos son “los nuevos braceros”. 
Metodológicamente partimos de la Investigación Acción Participativa (IAP) que per-
mite el acompañamiento del colectivo, privilegia los discursos de los involucrados y ca-
mina hacia la justicia social. Y para comprender por qué el Programa Bracero es consi-
derado desde la Campaña como el antecedente histórico fundamental, se acude a la His-
toria del Tiempo Presente con el fin de advertir la representación del pasado como 
parte integrante del presente. Esbozar el surgimiento, objetivos y construcción de dis-
cursos, contribuye a consolidar la primera fase de la Campaña, desde la IAP: el auto-
diagnóstico. 
Palabras clave: campaña por la dignidad, visas H-2A, ex braceros, investigación acción 
participativa, historia del tiempo presente. 

Temporary migrants with H-2A Visas, new braceros?                                                   
Approach from the trinational project “Dignity Campaign” 

Abstract  
The Dignity Campaign project aims to defend temporary agricultural migrant workers 
with H-2A Visas and migrants in general. This article takes a first look at their study and 
particularly tries to understand why its members affirm that H-2A Visas “do not repre-
sent a benefit for farm workers” and that these Mexican migrants are “the new brac-
eros.” Methodologically we will start from Participatory Action Research (PAR) that will 
allow the accompaniment of the group, prioritizes the discourses of those involved and 
move towards social justice. And to understand why the Bracero Program is considered 
by the Campaign as the fundamental historical antecedent, we turn to the History of the 
Present Time in order to notice the representation of the past as an integral part of the 
present. Outlining the emergence, objectives and construction of discourses, contrib-
utes to consolidate the first phase of the Campaign, from the PAR: Self-Diagnosis. 
Keywords: dignity campaign, H-2A visas, ex braceros, participatory action research, 
history of the present time. 
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Introducción 

Desde principios del año 2022 dio inicio el proyecto trinacional “Dignity Campaign” 
(Campaña por la Dignidad)1 emprendido por colectivos de México, Estados Unidos y 
Canadá, cuyo objetivo es emprender la defensa de los trabajadores migrantes agrícolas 
con Visas H-2A, y la defensa del migrante en general. Como parte del colectivo Mi Abuelo 
fue Bracero y yo También (MAFBYYT), nos sumamos a esta Campaña por la Dignidad a 
fin de contribuir desde nuestra área de especialización que es la academia y en particu-
lar la Historia, para visibilizar las problemáticas e injusticias en las que se encuentran 
inmersos los actores sociales protagonistas de la historia, y con ello generar procesos 
de acompañamiento, co-generar nuevos conocimientos y, eventualmente, idear pro-
puestas de acción que combatan las injusticias sociales. En este primer acercamiento, 
además de describir algunas de las acciones y actividades realizadas por los integrantes 
de la Campaña, nos interesa particularmente aportar elementos para la dilucidación de 
una de las principales afirmaciones de sus integrantes: que el programa de Visas H-2A 
para trabajo agrícola temporal “no representa un beneficio para los trabajadores del 
campo” mexicanos que emigran a Estados Unidos (Mixteco.org, 2022) pues los progra-
mas de trabajadores invitados son “programas de explotación”, y que estos migrantes 
son “los nuevos braceros” —por el grado de explotación al que se enfrentan— en refe-
rencia al Programa Bracero activo de 1942 a 1964. 

El proyecto Campaña por la Dignidad está conformado por organizaciones sin fines de 
lucro, sindicatos independientes de trabajadores, organizadores comunitarios, investi-
gadores y defensores de los derechos de trabajadores migrantes que radican en diver-
sos países, quienes trabajan desde diferentes áreas defendiendo y abogando por justicia 
social con enfoque en desarrollar una reforma migratoria justa que humanice la labor 
de todos los trabajadores migrantes en las fronteras de México, Estados Unidos y Ca-
nadá. Tomemos en cuenta que en estos últimos dos países existen dos de los programas 
de trabajadores temporales más activos en la actualidad: desde 1987 el programa de 
Visas H-2A ha permitido que los empleadores agrícolas estadounidenses puedan con-
tratar jornaleros extranjeros para labores de temporada utilizando permisos de trabajo 
temporales (Rural Migration News, 2018). Aunque formalmente trabajadores de 66 
países pueden postular a las Visas H-2A, lo cierto es que la gran mayoría de los postu-
lantes son de México. Desde 1997 hasta 2019 los mexicanos dominaron el flujo cada 
año, y desde 2005 hasta 2019, la participación mexicana aumentó aún más de 82% a 
91% (alrededor de 300 000 trabajadores por año), seguido de otras nacionalidades 
como las sudafricana, jamaicana y guatemalteca (Bier, 2020; Farmworker Justice, 
2024; Luckstead et al., 2019, p. 2; Granados et al., 2021, p. 129). Por otra parte, desde 
1974 existe la posibilidad de emigrar de manera temporal bajo las reglas del Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), avalado por ambos paí-
ses. Este programa no tiene el tamaño ni el alcance del programa de Visas H-2A, pues 

 
1  Project Collective. Agradezco al Proyecto trinacional Campaña por la Dignidad del que formo parte y a 
sus integrantes (Cristel, Rosa Martha, Neza, Emma, María Elena, Maggie, Alondra, David Bacon) por el 
tiempo, aportes y compromiso con la problemática en cuestión, ya que dicho artículo surge de esa cola-
boración; pues como en todo proyecto desde la IAP: el producto final no podría ser posible sin los aportes 
significativos de todos los que conforman el colectivo.  
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según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en 2019 participaron 
en dicho programa 26 339 trabajadores mexicanos, lo que representó un incremento 
de 4% respecto de los que participaron en 2018, que fueron 25 331 (Granados et al., 
2021, pp. 119-138). No obstante, el PTAT es considerado un modelo de migración más 
“ordenado, regular y seguro” y se caracteriza porque funciona al amparo del Memorán-
dum de Entendimiento firmado entre los gobiernos de México y Canadá y en el marco 
del cual se vinculan trabajadores con empleadores agrícolas canadienses, por lo que da 
mejores resultados (Durand, 2006, p. 75; Granados et al., 2021, p. 123). En ambos pro-
gramas de migración temporal, las irregularidades y abusos contra los trabajadores se 
suscitan con frecuencia, y es en esa variedad de violaciones al contrato en las que cen-
tran su crítica los integrantes de la Campaña por la Dignidad. 

Con el inicio de este estudio se intenta llevar a la práctica un enfoque teórico-conceptual 
y metodológico pluridisciplinario ideado con anterioridad para el análisis de los movi-
mientos sociales transnacionales de migrantes.2 Estos movimientos son colectivos que 
se manifiestan ante las consecuencias de la migración (integrados por migrantes, ex 
migrantes, inmigrantes, migrantes en tránsito o sus familiares), alzando la voz ante los 
efectos de los programas de trabajadores temporales, las injusticias, despojos, ilegali-
dades, discriminación, abuso laboral, explotación y desapariciones de migrantes, y con-
formando sus discursos desde la racionalidad, pero también desde emociones como la 
aflicción, molestia, indignación y el duelo por la ausencia de sus familiares. En suma, los 
movimientos sociales transnacionales de migrantes luchan por el reconocimiento y res-
peto de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales para los migrantes y 
sus familiares. Para el análisis de problemáticas tan amplias y complejas como las ante-
riores, el enfoque pluridisciplinario contempla la utilización de diversas perspectivas 
de las ciencias sociales como la Historia del Tiempo Presente, los estudios de la memo-
ria, la historia oral, el estudio de los movimientos sociales, la justicia social, y la Investi-
gación Acción Participativa (IAP). En este artículo partiremos especialmente de dos de 
estos enfoques: en primer lugar, en el sentido metodológico la Investigación Acción Par-
ticipativa (IAP) permitirá un acercamiento a la Campaña por la Dignidad, sus objetivos 
y acciones, privilegiando los discursos de los propios actores sociales involucrados en 
el proceso, reconociendo con ello a los protagonistas de la historia como “compañeros 
epistémicos” y por tanto como co-sujetos racionales, con compromiso, agencia y capa-
ces de transformar su realidad, es decir, la IAP es útil para emprender investigaciones 
en las que se busca el acompañamiento a los colectivos, pues en ella se tiene en cuenta 
la “búsqueda conjunta” de mejores condiciones de vida, la “afirmación de la importancia 
del otro”, el respeto a las diferencias, el “reconocimiento de los derechos humanos esen-
ciales [y] la construcción de relaciones sociales más justas, humanas y equitativas”. Por 

 
2  Dicha investigación fue producto de la Estancia Posdoctoral CONAHCyT “Estancias Posdoctorales por 
México” realizada entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022, en el Centro de Estudios Rurales 
(CER) de El Colegio de Michoacán (COLMICH). La investigación más amplia se titula: “Movimientos so-
ciales transnacionales de migrantes” y una versión de este trabajo fue aceptada para publicarse como 
artículo por la Revista Relaciones del COLMICH con el título: “Propuesta pluridisciplinar para el estudio 
de ‘movimientos sociales transnacionales de migrantes’: hacia el análisis y acompañamiento de colecti-
vos que se manifiestan ante las consecuencias de la migración”. 



Diarios del Terruño | Número 17 enero-junio 2024 | Segunda época | ISSN: 2448-6876 | UAM-Cuajimalpa 
Astorga Morales A. | Migrantes temporales con Visas H-2A… | pp. 105-124. 

 

108 

 

todo ello, se considera que la IAP es tanto un método como una filosofía de vida (Rah-
man y Fals Borda, 1988, p. 49; Oliveira et al., 2010, p. 12). La investigación y acompaña-
miento desde la IAP sigue diversas fases ascendentes como son: 1) El autodiagnóstico, 
2) El trabajo de campo y primeras propuestas, y 3) La fase de conclusiones y propuestas 
de acción. No obstante, este artículo intenta ser apenas un primer acercamiento a ele-
mentos que se ubican en el proceso de autodiagnóstico, que es la fase que actualmente 
está consolidando la Campaña por la Dignidad. 

Por otra parte, para el análisis de breves pasajes del Programa Bracero y su equipara-
ción con las Visas H-2A, se acude a la Historia del Tiempo Presente (HTP) que permitirá 
centrarnos en un problema social ubicado en “la generación en la que permanecemos”, 
otorgar importancia a las acciones entrañadas por discursos de la memoria y a la utili-
zación de ésta como fuente histórica fundamental. Es decir, la HTP permite que ante el 
sentimiento de vivir en “la urgencia” —en este caso ante la situación de los migrantes 
con Visas H-2A— los historiadores formulen “respuestas rápidas a sus múltiples preo-
cupaciones que no se asocian con el pasado, sino con el presente más inmediato” (Fazio, 
1998, p. 47). Es así como, ante los usos públicos de experiencias del proceso migratorio 
durante el Programa Bracero realizados desde el presente por los integrantes de la 
Campaña, será posible advertir “la representación del pasado como parte integrante del 
presente” y contribuir a visibilizar las relaciones complejas entre rupturas y continui-
dades (Sauvage, 1998, p. 64). En definitiva, la HTP con el enfoque comparativo y pluri-
disciplinario que le caracteriza, encaminará el estudio de una problemática en la que 
presente y pasado están interrelacionados. 

En definitiva, para la comprensión de algunas ideas formuladas desde la Campaña por 
la Dignidad, este artículo indagará en diversas experiencias migratorias de los braceros, 
así como en consideraciones respecto a las experiencias de los migrantes con Visas H-
2A, a fin de advertir y visibilizar algunos de los motivos por los que los integrantes de 
la Campaña consideran a los migrantes huéspedes actuales como “los nuevos braceros” 
y con ello nos encaminaremos en la tarea de analizar y acompañar las acciones del pro-
yecto trinacional para la defensa de los trabajadores migrantes desde una práctica in-
vestigativa que priorice la IAP y la recuperación de la memoria histórica, a fin de con-
tribuir desde la academia a los objetivos que tiene la Campaña por la Dignidad: al aná-
lisis del pasado, presente y expectativas de la realidad migrante, al desarrollo de cam-
pañas de sensibilización, y aportar trabajo colaborativo para formular la propuesta de 
una reforma migratoria justa que humanice a todos los migrantes en México, Estados 
Unidos y Canadá.  

El surgimiento de la Campaña por la Dignidad y sus planteamientos iniciales: 
acercamiento desde la IAP 

Al poco tiempo de concluir la propuesta teórica-conceptual y metodológica pluridisci-
plinaria para el estudio de los movimientos sociales transnacionales de migrantes, llegó 
al colectivo Mi Abuelo Fue Bracero y yo También la invitación para sumarnos a un pro-
yecto de este tipo: de carácter transnacional, y que lucha por los derechos de los mi-
grantes. MAFBYYT es un proyecto que se puso en marcha en el año 2018 incentivado 
desde la organización Alianza de Ex Braceros del Norte 1942-1964 con sede en Colton, 
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California, que luchaba en favor de la recuperación del Fondo de Ahorro despojado a 
estos migrantes durante su participación en el Programa Bracero (1942-1964), sin em-
bargo en el proyecto MAFBYYT los objetivos no eran tanto el activismo, sino ir más allá 
de la lucha social y evitar que el recuerdo de ese pasado migrante desaparezca, propo-
niendo proyectos y acciones para conservar para la posteridad y proteger ese pasado, 
mediante la puesta en marcha de todo un programa socio-cultural que implica la cons-
trucción de proyectos comunitarios alternativos, la relación con el pueblo, y la promo-
ción de congresos, programas artísticos, publicaciones, entre otras acciones. A princi-
pios de 2022 quienes integramos MAFBYYT recibimos la invitación para integrarnos a 
la Campaña por la Dignidad que pretendía visibilizar la situación de los migrantes con 
Visas H-2A, así como emprender acciones que mejoren la condición de los migrantes. 
Ante esta invitación, en MAFBYYT se tuvo una oportunidad para llevar a la práctica 
otros de sus objetivos: difundir la idea de que la experiencia migrante del Programa 
Bracero puede resultar útil para el análisis del actual contexto migrante México-Estados 
Unidos, pues permite valorar las vicisitudes de los migrantes temporales con Visas H-
2A que “están llegando con poca protección, víctimas del coyotaje” y con derechos la-
borales frecuentemente vulnerados, “incluso más crudo que en la época de los brace-
ros” como sentenció la activista Rosa Martha Zárate Macías, líder de la Alianza de Ex 
Braceros del Norte e impulsora de MAFBYYT. 

Es importante aclarar que la Campaña por la Dignidad es un proyecto muy amplio con 
sede en San Francisco (California) que aglutina a diversas asociaciones de Norteamé-
rica, Centroamérica, México y Canadá, y a diversos activistas y académicos, y que tiene 
metas ambiciosas como “desarrollar una reforma migratoria justa que humanice la la-
bor de todas y todos los trabajadores migrantes en las fronteras de Canadá, México y 
Estados Unidos” (Mixteco.org, 2022),3 mientras que el colectivo al que fue invitado MA-
FBYYT es un grupo que está al interior de la Campaña por la Dignidad, que por la expe-
riencia de sus integrantes ha decidido especializarse únicamente en el análisis de la 
realidad que gira en torno a las Visas H-2A. En este último subgrupo es en el que se 
centrará este artículo ya que formamos parte de éste desde inicios de 2022, aunque en 
este artículo también será nombrado como “Campaña por la Dignidad”. En este caso 
particular, la lucha en favor de los migrantes con Visas H-2A fue emprendida por diver-
sos activistas y organizaciones de México, Estados Unidos y Canadá, teniendo como 
meta visibilizar los problemas que aquejan estos migrantes, para posteriormente em-
prender campañas de sensibilización, y finalmente elaborar propuestas de acción para 
la mejora del entorno. 

 
3  En el proyecto general de la Campaña por la Dignidad confluyen organizaciones como la San Francisco 
Living Wage Coalition, Alliance for Social and Economic Justice, Alianza de Ex Braceros del Norte, Cali-
fornia Institute for Rural Studies, Familias Unidas por la Justicia, Graton Day Labor Center, Alianza de 
Mujeres Activas y Solidarias (ALMAS), Familias Unidad por la Justicia, Mujeres Inmigrantes e Indígenas 
del Condado de Sonoma, Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), Mujeres Unidas y Acti-
vas, Centro Binacional para el Desarrollo Indigena Oaxaqueño (CBDIO), National Network for Immigrant 
and Refugee Rights, Movimiento de Acción Inspirando Servicio (MAiZ San José), Mississippi Immigrant 
Rights Alliance, Mixteco Indigena Community Organizing Project (MICOP), Global Exchange, Red de Pue-
blos Trasnacionales, NuestraRedMX, New York chapter of Labor, Council for Latin American Advance-
ment (LCLAA), entre otras.  
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En el plano de los activistas que se sumaron a la Campaña, basta con mencionar tres 
casos para comprender que el colectivo se integra por personas con experiencia en el 
activismo con migrantes y la crítica a los programas de trabajadores temporales, cuya 
experiencia puede ser determinante para el avance de este nuevo proyecto. En primer 
lugar, la estratega comunitaria Cristel Jensen, directora de organización y desarrollo del 
California Institute For Rural Studies (CIRS) avecindada en California pero originaria de 
la Sierra Gorda de Guanajuato en el municipio de San Luis de la Paz, que durante años 
ha trabajado en la organización de actividades para el CIRS como la Cumbre de Justicia 
Rural. Cristel trabaja en favor de la “indigeneidad” en el sentido político-reivindicativo 
de pertenencia a un pueblo indígena, y se enfoca en la historia rural de California que 
se transforma radicalmente “a medida que los sistemas de opresión y extracción dan 
paso a sistemas que afirman la vida” (CIRS, 2023). Una segunda persona que ha apor-
tado al análisis de la problemática de las Visas H-2A es David Bacon, escritor y fotope-
riodista con décadas de experiencia en el trabajo con problemáticas migratorias y polí-
tica internacional, que además fue organizador de sindicatos de trabajadores inmigran-
tes como el United Farm Workers, United Electrical Workers, el International Ladies’ Gar-
ment Workers, el Molders Union y otros. David además se desempeñó como presidente 
de la junta de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Norte de California y 
ayudó a organizar la Red de Organizadores de Inmigrantes Laborales y el Centro de 
Seguridad y Salud Ocupacional de Santa Clara. En suma, esa experiencia contribuye a 
aportar una “visión única de las condiciones cambiantes en la fuerza laboral” y el im-
pacto de la economía global y en los derechos de los trabajadores migrantes (The Oa-
kland Institute, 2023). 

Finalmente, desde la óptica social-activista, Rosa Martha Zárate Macías aporta a la Cam-
paña su experiencia, conocimientos y relaciones con decenas de activistas en México y 
Estados Unidos. Después de una vida dedicada al activismo pro-migrante, durante las 
últimas dos décadas acompañó la lucha de los ex braceros mexicanos, primero como 
parte de la organización Alianza Binacional Braceroproa, y desde 2008 en la Alianza de 
Ex Braceros del Norte 1942-1964 (fundada y coordinada por ella misma) con presencia 
en California, Nevada, Arizona, Washington y algunos estados de México. Rosa Martha 
ha sido una de las más férreas críticas de las Visas H-2A considerando que se trata de la 
“expansión del programa neo-bracero” pues es un programa que está implementado 
“como una forma opresiva de mantener a las comunidades divididas y explotadas” 
donde las empresas estadounidenses no sólo “imponen cadenas de suministro de re-
cursos sino también cadenas de explotación laboral al margen de la ley” (Mixteco.org, 
2022; Campaña por la Dignidad, 2022). 

Por lo anterior, y a fin de atender las problemáticas sociales más urgentes como lo su-
gieren la Historia de Tiempo Presente (HTP) y la Investigación Acción Participativa 
(IAP), este estudio se apega al sentir social y sentipensante de los protagonistas de la 
historia, pero a la vez se construye con rigurosidad científica, buscando el acompaña-
miento de un movimiento social transnacional de migrantes en ciernes. La incorpora-
ción del método de la IAP nos permitirá que, por medio del diálogo, distingamos los 
problemas concretos de esta realidad social, actuar junto con las personas que viven 
esos problemas en su cotidiano, y buscar la transformación social a través de una mayor 
concientización de los actores involucrados (Rahman, Fals Borda, 1988, p. 49; Oliveira 
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et al., 2010, p. 12). Es por ello por lo que la IAP se enmarca dentro de las metodologías 
implicativas, caracterizadas por la inclusión de negociaciones y la participación plural 
en procesos complejos (por sus contenidos, también llamadas metodologías participa-
tivas) (Alberich, 2008, pp. 137-138; Oliveira et al., 2010, p. 1; Ahumada et al., 2012, p. 
29; Contreras, 2002, p. 10). Esta perspectiva metodológica implicará un proceso: diná-
mico, educativo, colaborador y continuo de investigación-intervención-participación, y 
de reflexión-acción-reflexión. En suma, la IAP será retomada como metodología, pero 
también como estrategia, con el fin de romper con la clásica relación sujeto/objeto y 
otorgarles mayor prominencia a los protagonistas del problema, acentuando la impli-
cación del investigador y realizando esfuerzos en conjunto para la promoción de solu-
ciones al problema. 

Teniendo como eje articulador la comunicación horizontal, la actitud crítica y la colabo-
ración entre organizaciones, los diversos activistas que se sumaron a este subgrupo de 
la Campaña por la Dignidad empezaron a ser parte de reuniones frecuentes que agluti-
naban a personas de México y Estados Unidos, a las que pronto se sumaron activistas 
de Canadá, argumentando que en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
México-Canadá (PTAT) avalado por los gobiernos de ambos países, la realidad no era 
menos cruda que con las Visas H-2A. Por lo que finalmente el subgrupo tomó el carácter 
de trinacional. Desde el año 2022 y hasta el día de hoy las reuniones se realizan de ma-
nera frecuente (en promedio una vez por mes) por medio de videollamadas en la plata-
forma Zoom. En dichas reuniones aflora el diálogo, el debate y la lluvia de ideas a fin de 
avanzar en los distintos procesos para la consolidación de la lucha, y para que eventual-
mente estas ideas se consoliden como “estrategias de campaña”. Por ejemplo, entre las 
múltiples videollamadas y la información que circula, en la reunión del 19 de mayo de 
2022 se abordaron los siguientes temas:  

• Evaluación y Notas sobre la Sesión anterior del 14 de mayo.  
• Discusión del plan de campaña. 
• Conversación binacional sobre las Visas H-2A y programas de trabajadores in-

vitados con presencia de Rosa Martha Zarate de la Alianza Braceros de Norte 
quien reunió a grupos y funcionarios en México para discutir inquietudes sobre 
el programa H-2A. 

• Preparación de una carta que será enviada a “AMLO” que visitará Nueva York 
en julio sobre cuáles son las necesidades de los trabajadores H-2A. 

• El propósito de la carta de invitación es recolectar cartas para poner fin al pro-
grama H-2A y poner fin al programa de inmigración de México que es represivo 
contra inmigrantes de Centroamérica (Videollamada, 19 de mayo de 2022). 

Posteriormente, en la reunión de 28 de junio de 2022, se tuvo como propósito general 
pensar en estrategias que pudieran apoyar y sustentar el proyecto a largo plazo to-
mando en cuenta los recursos y capacidades de cada organización así como sus miem-
bros, dialogándose —entre otras cosas— sobre la necesidad de realizar conversatorios 
“sobre la esclavitud legalizada” que viven los trabajadores, y sobre la necesidad de iden-
tificar las “realidades conectadas” entre la historia del Programa Bracero y el movi-
miento social de ex bracero con las “nuevas formas de esclavitud legalizada manifesta-
das en la expansión” del programa H-2A, convocándose desde ese momento a todos los 
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movimientos interesados en la “justicia rural” y defensores por los derechos de los tra-
bajadores, a participar en un análisis colectivo para recolectar los testimonios de traba-
jadores H-2A y preservar la memoria histórica del caso ex bracero. También, durante 
esta reunión se habló de la necesidad de redactar una carta dirigida al presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) con una exposición de motivos 
clara, y aludiendo a casos de violaciones al contrato en las Visas H-2A, y efectivamente 
esta carta fue redactada y entregada al personal del presidente en el mes de junio de 
2022 con motivo de su reunión con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden (2021-
2024) llevada a cabo del 12 de julio de ese año (Videollamada, 28 de junio de 2022). 

Estas reuniones periódicas se complementan con el envío de correos por parte de inte-
grantes de la Campaña donde comparten las nuevas noticias en torno al tema migrato-
rio y en particular sobre las Visas-H2A, como lo ejemplifica la información compartida 
por David Bacon el 13 de junio de 2022: “Esto es lo que anunció Biden sobre el uso de 
H-2A para canalizar la migración desde Guatemala en la Cumbre de las Américas en Los 
Ángeles. ¡Mira la mención especial de la UFW y cómo hacerlo en cooperación con Wal-
mart! Esto nos llega rápido. AMLO se reunirá con Biden en julio para negociar el papel 
de México en esto” (E-Mail de David Bacon, 2022). En este E-Mail Bacon hace referencia 
a un texto publicado por la misma Casa Blanca sobre la Declaración de Los Ángeles so-
bre Migración y Protección en la que el presidente Biden habló sobre la posibilidad de 
“aumentar las vías para la migración legal en toda la región, así como la protección para 
los refugiados”, afirmando —en consonancia con el Pacto de Marrakech— que “la mi-
gración segura, ordenada y legal es buena para todas nuestras economías” (The White 
House, 2022; ONU, A/RES/73/195, 2018). A dicho correo, la activista Rosa Martha Zá-
rate contestó enérgicamente de la siguiente manera: 

Holocausto [Bracero] que no ha terminado [...] desde 1942 (y desde tiempos anterio-
res), la industria privatizada, legalizada, de la explotación de la mano de obra, de la con-
tratación de esclavos, del despojo y abandono de la tierra, la familia, la cultura [...] ¡Cómo 
podemos competir con este sistema fabricante de miseria y explotación de la fuerza de 
trabajo, mecanismo para el despojo de la tierra, de los recursos naturales, de la mano 
de obra, de esclavos [...] fabricantes de miseria [...] de esclavos que ahora identifican 
como "trabajadores esenciales”! Me siento mal [...] pero con la rabia que enciende la 
determinación de continuar la lucha […] (E-Mail de Rosa Martha, 2022 [énfasis del ori-
ginal]). 

Todas las anteriores acciones consistentes en la puesta en marcha del proyecto, el aglu-
tinamiento de organizaciones y activistas, la definición de objetivos generales, las 
reuniones periódicas por videollamada, y la realización de las primeras acciones, se en-
cuentra aún dentro de la llamada etapa de Autodiagnóstico que en un proceso de Inves-
tigación Acción Participativa (IAP) implica la cogeneración de objetivos y propuestas 
generales, la recolección de datos documentales, la proyección de trabajo de campo me-
diante la elaboración de un guión de entrevista, eventualmente la definición de comi-
siones al interior del grupo, así como la elaboración de un primer informe con un auto-
diagnóstico provisional y concreción del trabajo futuro (Alberich, 2008, pp. 139-143). 
Lo anterior también significa que en los tres ejes principales de la IAP: (1) la Investiga-
ción, (2) la Acción, y (3) la Formación, actualmente este subgrupo de la Campaña por la 
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Dignidad se encuentra apenas en el primero, partiendo de la demanda del colectivo ad-
vertida por el investigador, y expresada de manera explícita por los miembros del co-
lectivo, a fin de que el investigador analice, estudie y contribuya a resolver el problema, 
mediante un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene como 
finalidad estudiar la realidad con una expresa finalidad práctica (Oliveira et al., 2010, p. 
5). Solamente después de un proceso de investigación sólido y del diálogo con los inte-
grantes del colectivo, eventualmente podrá llegarse hasta la acción, y la formación. 

El Programa Bracero como antecedente histórico fundamental 

Para los integrantes de la Campaña por la Dignidad la historia de los braceros “es un 
precedente de lucha, de denuncia, resistencia y persistencia que reclama justicia y se 
solidariza con quienes […] fueron y siguen siendo víctimas de empresas privadas que 
han generado condiciones de esclavitud moderna” (Campaña por la Dignidad, 2022). 
Rosa Martha Zárate considera al Programa Bracero como el antecedente histórico más 
importante para comprender la realidad de “los nuevos braceros”; mientras que para 
David Bacon el programa de Visas H-2A es “el heredero del antiguo Programa Bracero”, 
pues, aunque “no es exactamente igual a ese programa […] tiene casi las mismas carac-
terísticas y su propósito es el mismo: […] suministrar mano de obra a los productores 
estadounidenses a un costo que ellos quieren pagar” (Bacon, 2020). Contrastar en de-
talle ambos programas de migración es una empresa muy basta y compleja que sin duda 
requeriría de más páginas, no obstante, a continuación, se intenta esbozar algunos as-
pectos clave del Programa Bracero, a fin comprender por qué los integrantes de la Cam-
paña por la Dignidad integran ese pasado a sus reivindicaciones actuales y en general 
sus discursos y proclamas de lucha reivindican a los migrantes temporales de ayer y 
hoy.  

El Programa Bracero fue un acuerdo bilateral firmado entre México y Estados Unidos 
con el fin de contratar mano de obra mexicana para trabajar temporalmente en dicho 
país, principalmente en labores agrícolas, pero también en el mantenimiento de ferro-
carriles. El llamado programa agrícola estuvo activo de 1942 hasta 1964 y el inicio de 
su implementación se dio a consecuencia de coyunturas internacionales y nacionales 
muy particulares y apremiantes. Internacionalmente, con la entrada de Estados Unidos 
en la Segunda Guerra Mundial en 1941, gran número de trabajadores se vieron movili-
zados a los frentes de batalla y al sector industrial encargado de la manufactura de ar-
mamento, siendo afectados diversos sectores productivos entre ellos el agrícola. En el 
contexto nacional, México iniciaba un incipiente desarrollo industrial y agrícola, pero el 
grueso de la población —especialmente la rural— resultaban desfavorecidos y el re-
parto agrario concedido por la Reforma Agraria implementado desde el Cardenismo 
(1934-1940) avanzaba lento. Sumado a esto, el primero de junio de 1942 México le de-
claró la guerra a las Potencias del Eje (Alemania, Italia, Japón) (Torres, 2005, pp. 81-
89), y ante esto sobrevinieron diversos acuerdos con Estados Unidos, entre ellos el Pro-
grama Bracero. 

Algunos estudiosos han distinguido como la razón principal del inicio del Programa 
Bracero a la escasez de mano de obra en el suroeste estadounidense, donde por citar el 
caso de California la agricultura había perdido 1 millón de trabajadores en 1941, y para 
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1942 los agricultores de ese estado calcularon que necesitaban por lo menos de 30 mil 
personas para darle continuidad a sus labores (Morales, 1989, pp. 144-145). También 
se considera que el Programa se aprobó en “nombre del esfuerzo de la guerra” y por 
tanto como uno de los aportes del país al esfuerzo bélico aliado (Craig, 1971, p. 145; 
Jones, 1946, p. 2). No obstante, lo importante a destacar es que el anterior contexto 
abrió la posibilidad de la puesta en marcha de un acuerdo para la contratación de mano 
de obra agrícola, iniciándose los acercamientos del gobierno estadounidense con su 
contraparte mexicana. Después de una serie de conversaciones entre las autoridades 
de ambos países, finalmente el acuerdo se firmó el 4 de agosto de 1942 durante los 
mandatos de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Franklin D. Roosevelt (1933-1945), 
convirtiéndose en un convenio que mediante diversas extensiones se prolongó hasta 
1964. En esos 22 años de operación, el Programa Bracero patrocinó a un total de 4 mi-
llones 646 mil 199 mexicanos (Calavita, 2010, p. 238), y operó administrado por un 
convenio bilateral y un contrato de trabajo que reglamentaba la migración y en teoría 
velaba por los intereses de los trabajadores. Sin embargo, tanto durante la implemen-
tación del Programa, como después del término de éste, diversos investigadores, perio-
distas y hasta políticos criticaron las fallas del Programa. 

Diversa bibliografía nos habla del contexto político y el andamiaje institucional en el 
que se dieron las conversaciones para lograr el convenio, su firma, su puesta en marcha, 
y sus fallas (Durand, 2007; Calavita, 2010; Morales, 1989; Cohen, 2011). De manera 
particular Jorge Durand señala que en los nuevos acuerdos que se firmaron el 17 de 
febrero de 1948 el gobierno de Estados Unidos ya no participó, y ahora fue el empleador 
y su representante quienes se encargaban de todo, incluso de la contratación, aunque 
ayudados por funcionarios de ambos gobiernos; de ahí que Durand ponga en entredi-
cho si se trató de un “acuerdo binacional”, o de un “convenio obrero patronal”. De ello 
se desprende que, en las distintas fases del proceso migratorio, tanto para el Programa 
Bracero Agrícola (1942-1964), como en el llamado Programa Bracero Ferroviario ac-
tivo desde 1943 a 1945 (Driscoll, 1985; Driscoll, 1996; Jones, 1946) existen diversas 
críticas a la implementación, aduciendo a que en muchos casos los derechos de los tra-
bajadores no fueron respetados, y por el contrario estos vivieron procesos de contrata-
ción lentos y discriminatorios aún en territorio mexicano, y ya en Estados Unidos expe-
rimentaron trabajos extenuantes, condiciones de vida raquíticas, y tratos discriminato-
rios a manos de los mayordomos. Todo lo relacionado con las violaciones a los derechos 
de los trabajadores durante el proceso migratorio evidentemente es lo más reivindi-
cado por los integrantes de la Campaña por la Dignidad desde su presente de lucha. 
Tengamos en cuenta que el convenio bilateral establecía preceptos a seguir a fin de 
“proveer los medios de que esos mismos trabajadores estén debidamente protegidos”, 
estableciendo que: 

Los trabajadores únicamente debían cubrir la escasez de fuerza laboral y no desplazar 
a los trabajadores locales. Se concertó que los mexicanos no podían ser reclutados por 
el ejército de Estados Unidos y que no habría trato discriminatorio para ellos en terri-
torio estadounidense. Asimismo, se garantizaban los gastos de transportación de ida y 
vuelta, así como viáticos; y se establecía que el trabajo de los braceros se destinaría ex-
clusivamente a la agricultura y que éstos eran libres de hacer sus compras donde ellos 
decidieran. Sobre el contrato se puntualizaba que debía estar escrito en ambos idiomas. 
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Asimismo, que las habitaciones y las instalaciones sanitarias se encontrarían en buenas 
condiciones; además de suministrarles alimentación y atención médica. También, se au-
torizaban deducciones de diez por ciento salarial como Fondo de Ahorro, monto que 
sería devuelto a su regreso a México […]. Además, el convenio establecía que el trabajo 
debía garantizar cuando menos tres cuartas partes de la duración del contrato y que los 
salarios serían iguales a los de los trabajadores locales del área. Por último, que los con-
tratos de trabajo podrían renovarse únicamente si el gobierno mexicano lo consentía, y 
que los trabajadores mexicanos podían elegir a sus representantes para arreglar asun-
tos comunes con los empresarios (AEQL, Convenio, 1942; Astorga, 2017, pp. 68-69). 

Siguiendo el camino del proceso migratorio, las primeras memorias que se reivindican 
son sobre las razones para emigrar y la vida complicada en el lugar de origen que lleva-
ron a muchos a buscar un lugar como bracero. La experiencia de Alfredo Limón Beltrán 
bien puede ejemplificar este aspecto. Alfredo era originario de La Apoma, Badiraguato, 
Sinaloa, de una familia que subsistía del campo:  

[…] vivíamos de siembras en pequeña cantidad, teníamos algunos animalitos, puro tem-
poral y para consumo personal, eran muy chicos los terrenos, no vendíamos, sólo para 
consumo personal (Entrevista, Alfredo, 2016) 

Además, recordó que:  

[…] las condiciones de vida en mi familia y en el pueblo eran muy humildes, mucho sa-
crificio para sobrevivir, y los jóvenes siempre tenemos ganas, por la energía, la inquie-
tud de vivir mejor y no había los medios, por el rumbo que le buscara uno no había los 
medios […] (Entrevista, Alfredo, 2016). 

Ese contexto lo motivó a salirse y el momento adecuado se presentó con el Programa 
Bracero. Alfredo, hoy en día avecindado en Santa Paula, California, recordó que en esa 
época el presidente municipal de Badiraguato era primo hermano su madre, Napoleón 
Salazar Beltrán: 

Él mirando la gran necesidad que había en los ranchitos, él andaba por los ranchitos 
motivando jóvenes. Él nos mandaba a Culiacán, y ahí había un departamento donde se 
encargaban de enlistarlo a uno, pero era muy difícil porque éramos miles los que llegá-
bamos ahí, pasábamos el día, y otro día y otro día para poder llegar a la oficina a que le 
apuntaran su nombre, y ya cuando se tenía cierta cantidad de personas nos mandaban 
a Empalme (Entrevista, Alfredo, 2016). 

En tiempos recientes los ahora llamados “ex braceros” también rememoraban y socia-
lizaban sus dificultades para ganar una carta de recomendación en los campos algodo-
neros de Sonora y con ello poder dirigirse al centro de contratación de Empalme (So-
nora). El ex bracero Gilberto Astorga rememoró que “trabajó en Navojoa, donde le pe-
dían 2 toneladas”, pero él y un amigo trabajaron 20 días con el agricultor. Cumplido el 
“compromiso”, fueron transportados por este último hasta Empalme en “carros de 
carga” (Entrevista, Gilberto, 2011). Es conocido que los algodoneros de Sonora aprove-
charon a los trabajadores que querían cruzar a Estados Unidos, pues aludiendo a la falta 
de brazos para levantar las cosechas, el gobierno dispuso que los braceros que trabaja-
ran en esta zona tendrían prioridad en el contrato para ir a Estados Unidos. Para obte-
ner el pase los trabajadores tenían que realizar una tarifa fija: pizcar dos mil kilogramos 
de algodón en un plazo de 30, 45 o 60 días con lo cual obtenían la oportunidad de ir a 



Diarios del Terruño | Número 17 enero-junio 2024 | Segunda época | ISSN: 2448-6876 | UAM-Cuajimalpa 
Astorga Morales A. | Migrantes temporales con Visas H-2A… | pp. 105-124. 

 

116 

 

trabajar a aquel país; aunque esto evidentemente representó otra de las injusticias de 
la bracereada, por las extenuantes cargas de trabajo aún de este lado de la frontera. 

Sobre los centros de contratación, la bibliografía existente documenta las largas jorna-
das de espera, las prácticas de corrupción y coyotaje que se dieron en México, Irapuato, 
Monterrey, Mexicali y otros centros de contratación. Sobre el centro de contratación de 
Empalme, Sonora, activo desde 1955 hasta el término del Programa, se recuerdan las 
largas esperas para ser llamados, así como las humillantes revisiones médicas y las fu-
migaciones. De esa forma lo recordó Lorenzo López Zavala quien procedente de Sinaloa, 
tuvo que esperar dos meses para que lo llamaran en el Centro de Contratación; por tal 
motivo se fue a Guaymas a trabajar provisionalmente cargando barcos, lo que le permi-
tió mantenerse durante ese tiempo (Astorga, 2011, p. 130). Sobre las revisiones médi-
cas y las fumigaciones a las que se sometían los aspirantes a bracero para poder ser 
contratados, la mayoría de los recuerdos son negativos y asociados a la discriminación. 
Agustín Álvarez que llegó a Empalme en 1960 desde Atenguillo, Jalisco, recordó:  

En primer lugar, lo bañan a uno ahí en Empalme, luego fumigarlo, después pasas por la 
revisión del médico, te hacen el examen del miembro, del ano y todo eso, [para ver] si 
no trae alguna enfermedad, alguna infección […] El miembro se lo pelan a uno a ver que 
trae, a ver si no le escurre algo, si trae alguna gonorrea. Y lo demás, ya al último también 
te polvean [fumigan], a ver si no traes piojos o algo, pulgas, garrapatas; como uno 
duerme entre la tierra y entre todo eso […] (Entrevista, Agustín, 2016). 

Por lo anterior consideraba Agustín:  

los médicos lo discriminan a uno. Esa primera vez dije, ‘mm qué caray, si así va a ser 
todo el tiempo’. Lo discriminan a uno, y lo regañan: ‘¡acomódate así, ponte así, hazte de 
este lado!’. Las indicaciones muy de mal modo, muy enérgicas, muy fuertes. Ellos eran 
mexicanos […] (Entrevista, Agustín, 2016).  

A esos tratos, consideró el michoacano Eutimio Ávalos:  

¡Yo le llamo racismo, yo le llamo esclavitud!, por las siguientes razones: 

Porque lo trataban como un animalito, “¿tú sabes cuándo compras un animalito qué ha-
ces antes de echarlo donde están los demás animales?”: ¡Fumigarlo! Era lo que hacían 
ellos con uno, lo jumigaban [sic] con químico, y luego lo bañaban. Entonces uno se sentía 
agobiado, humillado, porque al menos yo nunca había visto eso […] Me acuerdo todavía 
como si ahorita fuera, porque antes cuando yo era agricultor en Michoacán lo usaba [el 
químico] para fumigar las plantas para los insectos. Con ese polvo lo bañaban a uno 
hasta quedar blanco, de ahí lo dejaban un tiempo polveado, para que hiciera efecto el 
polvo […] (Entrevista, Eutimio, 2016). 

Con el inicio del movimiento social de ex braceros (1998) cuyo objetivo era recuperar 
un ahorro despojado durante el Programa Bracero, los viejos ex migrantes también 
inundaron las plazas públicas de México y Estados Unidos, con historias de su vida 
allende el Río Bravo: del trabajo, los alojamientos, la alimentación y en general el trato 
que recibieron. Eliseo Magaña de Puruándiro, Michoacán, rememoró las dificultades del 
trabajo en Estados Unidos. Eliseo se contrató e ingresó a ese país por la frontera de 
Ciudad Juárez en 1949, para luego trabajar en Nuevo México en la pizca del algodón: 
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Eran labores difíciles, porque yo no conocía ni las matas de algodón, se me complicó 
cantidad [mucho], pero me encontré con una persona muy buena [un bracero de To-
rreón] que me dijo: ‘yo te he visto que le haces arto la lucha y no te rinde’. No, no me 
rinde […] y dice: ‘desde mañana vamos a trabajar juntos para que te enseñes a pizcar 
algodón’. Él era el último que llegaba a trabajar en la mañana, y el primero que se reti-
raba en la tarde. A partir de ahí le entendí, y me dijo: ‘mira, tú corta las motas de algodón 
las que te gusten, y yo las demás, y yo te voy a decir cómo le hagas para que te rinda. Si 
me entiendes, dentro de un mes me vas a ganar porque tú estás joven’ (Entrevista, Eli-
seo, 2016).  

Además de las condiciones de trabajo, los salarios también se consideraba que eran por 
demás “deficientes, por la explotación intensiva y los sueldos tan bajos” (farmwor-
kers.org, consultado el 28 de febrero de 2024), pues a pesar de que existieran salarios 
mínimos, algunos testimonios ejemplifican las fallas del convenio en este rubro. El ex 
bracero Juan Corrales Gurrola originario de Cosalá, Sinaloa, rememoró que trabajó en 
la pizca de algodón y al ser pagado a destajo su sueldo era bajo, pues el producto era ya 
“de segunda”, por lo que únicamente obtenía lo necesario para su alimentación. A la 
poca abundancia de la hortaliza o legumbre y a los factores climáticos, en ocasiones se 
sumaron la inexperiencia de los trabajadores que en ocasiones no conocían ni las plan-
tas en las que trabajarían, pues cabe destacar que —como continúan sucediendo hasta 
el día de hoy con los migrantes con Visas H-2A— los braceros llegaron a trabajar en una 
gran variedad de labores, de legumbres y hortalizas, y otras actividades del campo 
como: 

Pizca de melón chino, almendra; corte de lechuga, betabel, ejote, manzana, fresa, du-
razno, pera, limón, naranja, toronja, esparrago, uva, repollo, coliflor, apio, brócoli, pe-
pino para enlatar; además de otras actividades exentas de la pizca, como tapiar cebolla, 
trabajar en el chícharo, limpiar higuerilla y surcos de la maleza, desahijar lechuga, beta-
bel y demás legumbres; seleccionar el producto cortado y regar. Aunque este último 
trabajo pocas veces se asignaba a braceros, ya que éstos tenían prohibido los trabajos 
de tipo especializado como manejo de tractor, máquina de empaque o mediadora móvil, 
y ordeñar vacas (Astorga, 2011, pp. 145-146). 

Además de los bajos sueldos que en ocasiones generaba el contexto anterior, los brace-
ros agrícolas también presentaron quejas con lo relacionado a las condiciones de aloja-
miento y alimentación. Las viviendas para los braceros estuvieron caracterizadas por 
la presencia de las llamadas barracas de madera y lámina, y por las condiciones de aglo-
meración y hacinamiento, lo que violaba los estatutos del contrato que establecían que 
las habitaciones e instalaciones sanitarias serían buenas condiciones, los mismo que la 
alimentación y la atención médica. El bracero Bernardo Villeda Chavarría recuerda que: 

[…] eran unas barracas feas donde dormíamos todos, luego unos se emborrachaban; 
luego el de arriba lo orinaban al de abajo, porque llegaban borrachos. Nos daban una 
cobija sucia. En general muy mal, muy humillante (Entrevista, Bernardo, 2011).  

Por su parte Nahum Ramírez Martínez habitó en barracas con 45 personas (Entrevista, 
Nahum, 2012). Tal hacinamiento les proveía de poco espacio, malas condiciones de hi-
giene, y además debían de cuidarse de los robos. Evidentemente, también existieron 
muchos casos en los que no se tenía quejas sobre lo anterior, pues los braceros consi-
deraron que “los trataron bien”, que eran bien alimentados, y que en Estados Unidos sí 
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podían comer tres veces al día. En definitiva, para Durand el Programa Bracero significó 
un avance sustancial si se le compara con la época migratoria anterior (la época del 
enganche), pues la situación de los braceros mejoró y particularmente en relación con 
los “mojados” que no contaban con la protección del gobierno mexicano y las normas 
del convenio; aun así, en general la situación no fue la panacea y las condiciones de vida 
en numerosas ocasiones fueron críticas, salvo algunas honrosas excepciones. En este 
sentido para Gustavo Mohar, debido a los incumplimientos de contrato, dicho convenio 
constituye el ejemplo más perverso para demostrar los efectos de los programas de mi-
gración temporal (Durand, 2000, p. 147; Durand, 2006, pp. 35 y 45; Durand, 2007, p. 
32; Mohar, 2007, p.85). 

Finalmente, otro elemento del proceso migratorio reivindicado por los viejos ex brace-
ros es el del descuento del Fondo de Ahorro Campesino despojado durante los primeros 
años de la bracereada. Diversas obras han dado cuenta del despojo de este dinero a 
manos de bancos pertenecientes al gobierno mexicano (Astorga, 2017, pp. 101-152; 
Vélez, 2002), así como del inicio del movimiento social de ex braceros en 1998, que ha 
buscado la restitución del dinero y reivindicado los derechos del adulto mayor y el mi-
grante (Astorga, 2017; Astorga y González, 2015; Schaffhauser, 2019; Astorga y Schaff-
hauser, 2022). Todo ello implica una crítica más sobre los fallos del Programa Bracero, 
y un motivo más por el que los integrantes de la Campaña por la Dignidad reprueban el 
accionar de los programas de trabajadores migrantes temporales. En suma, tomando 
en cuenta los anteriores esbozos del proceso migratorio durante el Programa Bracero 
vale preguntarse, ¿en qué medida la situación actual de los migrantes con Visas-H-2A 
se asemeja a la de los braceros, si tomamos en cuenta el proceso de contratación, las 
condiciones del viaje al norte, el trabajo en los fields estadounidenses, las condiciones 
de vida en los alojamientos, la alimentación y el trato general recibido? 

Como ya se señalaba antes, un artículo no puede lograr la contrastación general de dos 
programas tan amplios (Programa Bracero y Visas H-2A), por lo que se intenta en prin-
cipio esbozar aspectos clave del Programa Bracero, y elementos básicos del proceso de 
Autodiagnóstico (desde la IAP) de la Campaña por la Dignidad en los que se sitúan los 
discursos reivindicativos, particularmente la equiparación de ambos procesos migrato-
rios, y ubicar al Programa Bracero como referente histórico de los programas de traba-
jadores migrantes temporales. Con lo ahora expuesto podemos afirmar que las proble-
máticas reivindicadas por la Campaña por la Dignidad se erigen como demandas socia-
les urgentes en la historia contemporánea de las nuevas movilidades y los procesos 
transfronterizos, y se caracterizan por su carácter de transnacional al estar implicados 
actores sociales de Norteamérica, Centroamérica, América Latina y el Caribe, y por dia-
logar con actores sociales a nivel global. Desde el año 2022 la Campaña por la Dignidad 
ha delineando una serie de objetivos, metas y actividades a realizar, y actualmente se 
encuentra en su fase inicial en la que mediante reuniones periódicas por videollamada 
sus integrantes comparten experiencias, analizan las condiciones de vida de los migran-
tes y se da inicio a un proyecto de documentación de las experiencias migratorias, a fin 
de pasar de la investigación a la acción participativa, emprendiendo acciones de pro-
testa y peticiones puntuales ante las autoridades con la meta de transformar esta reali-
dad. 
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En ambos programas de trabajadores temporales —Visas H-2A y PTAT— aunque en 
teoría se establecen estatutos para reglamentar el proceso migratorio y velar por los 
derechos humanos de los trabajadores, en la práctica existen una serie de irregularida-
des desde los procesos de contratación, con los intermediarios, en el viaje hasta los cen-
tros de trabajo, con la vivienda, la alimentación y, en especial, con las largas jornadas y 
labores agrícolas extenuantes (Farmworker Justice, 2024; Luckstead et al., 2019, p. 2), 
que han incentivado el inicio de luchas migrantes. Particularmente, los activistas de la 
Campaña por la Dignidad se han posicionado en contra de lo que llaman “la propuesta 
de expansión del programa neo-bracero” en referencia a las visas H-2A, argumentando 
que para la comunidad campesina “el programa de H-2A no representa un beneficio 
para los trabajadores del campo, sino todo lo contrario”, el programa “está siendo im-
plementado como una forma opresiva de mantener a las comunidades divididas y ex-
plotadas” (Campaña, Carta a AMLO, 2023). Por ahora, la evidencia empírica demuestra 
que el Programa Bracero también funcionó como experimento para programas de mi-
gración laboral posteriores; por lo que su análisis podría brindarnos pistas para enten-
der las contradicciones de estos programas.  

Conclusiones. ¿Son las visas H-2A un nuevo Programa Bracero? 

La Campaña por la Dignidad es un proyecto que, además de tener en cuenta las injusti-
cias presentes, incorpora el pasado y le otorga importancia a las experiencias y memo-
rias, entre ellas a las del Programa Bracero activo desde 1942 a 1964. Proyectos como 
MAFBYYT y la Campaña por la Dignidad son modestas contribuciones a la reivindica-
ción y preservación de la memoria histórica del Programa Bracero, del movimiento so-
cial de ex braceros y de los trabajadores temporales con Visas H-2A. Particularmente 
los integrantes de la Campaña desde el principio han considerado que las Visas H-2A 
son un programa que tiene raíces en el neoliberalismo, por lo tanto pone los intereses 
de los empleadores por encima del de los trabajadores, consolidándose con ello la “ex-
pansión del programa neo-bracero”. En este primer acercamiento a la Campaña, se 
cuenta con elementos contenidos en las fuentes secundarias que parecen dar la razón a 
sus integrantes respecto a lo anterior. 

En primer lugar cabe destacar que gran parte de la bibliografía sobre las Visas H-2A 
efectivamente considera que las condiciones laborales son duras y predomina la explo-
tación y la competencia laboral, con una situación laboral inestable y de baja calificación 
en la que se trabaja en condiciones infrahumanas, precarias y muchas veces bajo incer-
tidumbre de si habrá el suficiente trabajo (González, 2022; Luckstead, 2019, p. 2; Bier, 
2020) consolidando con ello un “mecanismo de explotación”, al cual también alude la 
Campaña por la Dignidad. En segundo lugar, las diversas asociaciones y personas que 
hacen parte de la Campaña también se han posicionado al respecto, e insisten en que 
los empleadores estadounidenses y sus autoridades, aprovechando “la necesidad eco-
nómica y el deseo de buscar una vida justa y digna” de sectores empobrecidos y vulne-
rables de México y Centroamérica, importan una fuerza de trabajo “muy importante y 
necesaria” para la industria agrícola, de construcción y muchos otros sectores laborales, 
mediante mecanismos que “legalizan la contratación de trabajadores temporales otor-
gando miles de visas H2-A y H2-B” (Campaña por la Dignidad, 2022). Así lo demandó 
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también de David Bacon en su libro Dignity or exploitation y en otros de sus textos afir-
mando que es “moralmente incorrecto que el gobierno federal [estadounidense] utilice 
el dinero de los impuestos pagados por las familias trabajadoras, incluidas las familias 
de trabajadores agrícolas, para subsidiar a los agricultores y alentarlos a utilizar el pro-
grama H-2A”, sentenciando que “el programa H-2A tiene un largo historial de socavar 
los derechos de los trabajadores y además ha propiciado el desplazamiento de decenas 
de miles de trabajadores agrícolas que viven en Estados Unidos. Además de ello, Bacon 
habla sobre las “horribles violaciones de los derechos laborales” por parte de los agri-
cultores hacia los trabajadores con Visas H-2A, los cuales “no pueden cambiar de em-
pleador”, donde el reclutamiento realizado por grandes corporaciones y redes de reclu-
tadores privados son conocidos “por cobrar ilegalmente a los trabajadores miles de dó-
lares por las visas”, dándose casos en los que los trabajadores son despedidos “por cual-
quier motivo”: por organizarse y actuar colectivamente para luchar por sus condicio-
nes, o incluso por “ineficiencia” en el trabajo (Bacon, 2021).  

Por todo lo anterior, y partiendo de la equiparación del Programa Bracero a la situación 
que acontece a quienes emigran con Visa H2-A, desde la Campaña se han fijado como 
objetivos: 1) poner como evidencia “el caso Bracero 1942-1964” como precedente de 
las violaciones laborales y humanas “de este programa de trabajadores temporales que 
se cometen hasta el día de hoy”; 2) buscar incidir en el cambio de la ley para proteger a 
los miles de trabajadores “que son violados en sus derechos humanos y laborales, a 
costa de explotación y engaño”; y, 3) realizar una investigación que documente estas 
experiencias migratorias a fin de “presentarlo en las distintas instancias del gobierno 
para exigir justicia a los trabajadores temporales del Programa Bracero, que sigue 
siendo un fraude del presente ya que aún [muchos] siguen vivos [y] están presentes en 
la lucha los afectados” siguen vivos (E-Mail Rosa Martha, 2023). 

Por nuestra parte, desde nuestro papel como integrante de la Campaña por la Dignidad, 
pero también desde nuestra trinchera como científico social, se corrobora que este ar-
tículo es apenas el primer acercamiento a un tema sumamente basto cuya problemática 
se encuentra en desarrollo. Se espera que mediante el acompañamiento a la Campaña 
—siguiendo los lineamientos de la Historia de Tiempo Presente y de la Investigación 
Acción Participativa— a corto plazo realicemos nuevas aproximaciones, se formulen 
respuestas más allá de lo académico, y se busque consolidar las metas del proyecto ge-
neral, que son: a) establecer un diálogo entre los académicos y los colectivos pro-mi-
grantes, para analizar las experiencias y actualidad de los Programas de Trabajadores 
Temporales establecidos entre México-Estados Unidos y México-Canadá, partiendo de 
la experiencia histórica del Programa Bracero, y buscando la mejora continua de las 
condiciones de vida de los trabajadores; y, b) promover la práctica de la metodología 
de la IAP para el análisis y acompañamiento a movimientos transnacionales de migran-
tes, partiendo de su carácter de apertura para el diálogo con los co-actores, sentipen-
sante, concientizador y transformador, y su orientación hacia la construcción de rela-
ciones sociales más justas, humanas y equitativas.  
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Acceso laboral de migrantes venezolanos en Argentina y Chile:                                         
perspectivas sobre obstáculos y estrategias 

Maryoly Ibarra 

Resumen 

En los últimos años, el flujo migratorio venezolano hacia países de América Latina ha 
generado interés en investigadores, especialmente en Argentina y Chile, quienes han 
explorado esta migración desde una perspectiva laboral. Este artículo consiste en una 
revisión de la literatura académica que aborda el acceso al empleo de esta población, 
destacando los hallazgos sobre los obstáculos para su inserción laboral. Se examinan 
las brechas entre la normativa y las políticas públicas que regulan el acceso al mercado 
laboral y las estrategias de los migrantes venezolanos para obtener empleo en condi-
ciones favorables. La revisión incluye un análisis comparativo de artículos, informes y 
tesis que tratan sobre el acceso al mercado laboral en Argentina y Chile. Los resultados 
sugieren que, aunque se trata del mismo colectivo, las particularidades de los contextos 
macroeconómicos, sociales, normativos y culturales de cada país influyen en las parti-
cularidades de los procesos de acceso al empleo. 
Palabras clave: migración venezolana, inserción laboral, empleo, acceso, derecho la-
boral. 

Job access of venezuelan migrants in Argentina and Chile:                                                  
perspectives on obstacles and strategies 

Abstract 
In recent years, the Venezuelan migratory flow to Latin American countries has gar-
nered the interest of researchers, particularly in Argentina and Chile, who have ex-
plored this migration from a labor perspective. This article reviews the academic liter-
ature addressing the access to employment of this population, highlighting findings on 
the obstacles to their labor market insertion. The study examines the gaps between reg-
ulations and public policies that regulate labor market access and the strategies em-
ployed by Venezuelan migrants to obtain favorable employment conditions. The review 
includes a comparative analysis of articles, reports, and theses on labor market access 
in Argentina and Chile. The results suggest that, despite belonging to the same migrant 
group, the particularities of each country's macroeconomic, social, regulatory, and cul-
tural contexts influence the specifics of the employment access processes. 
Keywords: venezuelan migration, labor integration, employment, access, labor rights. 
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Introducción 

En la última década, el aumento del flujo migratorio de venezolanos en América Latina 
y el Caribe ha cobrado gran relevancia en los estudios migratorios debido a su magnitud 
y rápido crecimiento, constituyendo uno de los éxodos más significativos de la región 
en los últimos años (Human Rights Watch, 2018). Hasta noviembre de 2023, se regis-
traron 7.7 millones de venezolanos en el mundo, con 6.5 millones ubicados en Latinoa-
mérica (Plataforma R4V, 2023), excluyendo a aquéllos no contabilizados que ingresa-
ron por pasos no habilitados. 

Chile y Argentina se encuentran entre los diez destinos más elegidos por los migrantes 
venezolanos. En Argentina, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 
2022 indica que los venezolanos ocupan el tercer lugar entre los grupos migrantes en 
el país, con 161 495 residentes (INDEC, 2024). Sin embargo, la Dirección Nacional de 
Población (2023) reporta que residen 236 929 venezolanos. En Chile, según el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), se es-
tima que, hasta diciembre de 2022, 1.6 millones de extranjeros residían en el país, de 
éstos, 32.8% eran provenientes de Venezuela, es decir, 553 mil personas. Este porcen-
taje podría ser mayor debido a la considerable situación de irregularidad de la pobla-
ción venezolana en el país (INE-SERMIG, 2023). 

La crisis socioeconómica y política en Venezuela ha provocado una migración significa-
tiva de venezolanos en busca de mejores oportunidades laborales (OIM, 2021). Al llegar 
a sus destinos, estos migrantes enfrentan las complejidades de los mercados laborales 
locales. En Argentina, los estudios respaldan la hipótesis de una estructura laboral seg-
mentada entre empleo formal e informal, destacando brechas en ingresos salariales, 
modalidades de contratación, condiciones laborales y garantías sociales (Beccaria y 
Groisman, 2015; Paz, 2013; Sconfienza, 2017), exacerbadas tras la pandemia por CO-
VID-19 (Salvia et al., 2022). 

En Chile, la globalización y la apertura económica han transformado los mercados y las 
relaciones empresariales, generando desregulación, flexibilización laboral, inseguridad 
en el empleo y una protección social precaria para los trabajadores, dificultando su es-
tabilidad laboral y financiera a largo plazo (Espinosa, 2005; López, 2005). Al igual que 
en Argentina, el mercado laboral chileno presenta características de segmentación 
(OCDE, 2015), con un carácter competitivo influenciado por la política laboral (Roma-
guera, 1986). 

En este contexto, los migrantes se encuentran entre los grupos con mayores niveles de 
precariedad laboral. En el caso argentino, 46% de los trabajadores asalariados no se 
encuentran registrados en comparación con 34% de los trabajadores nacionales (Ernst 
et al., 2020).  Por su parte, la Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA) de 2020 
muestra que 44% de los migrantes venezolanos estaban empleados bajo relación de 
dependencia con salario fijo, y 15% como trabajadores independientes, incluyendo mo-
notributistas sociales y trabajadores de la economía popular (Debandi et al., 2021). En 
Chile, los migrantes exhiben una alta participación en la fuerza laboral y tasas más bajas 
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de desocupación en comparación con los nacionales (Fuentes y Vergara, 2019). Según 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de 2021, 76.8% de 
los venezolanos estaban empleados, 17% inactivos y 6.1% desempleados (Plataforma 
R4V, 2022). 

Dado el crecimiento significativo de la migración venezolana y su relevancia dentro de 
los grupos migratorios de los países del Cono Sur, así como su impacto en los mercados 
laborales (OIT, 2019), este artículo revisa la literatura sobre el acceso laboral de los 
migrantes venezolanos en Argentina y Chile. Se comparan los marcos normativos que 
regulan el empleo y la migración en ambos países y se presentan los principales hallaz-
gos sobre las dinámicas de acceso al empleo. Además, se examinan las barreras y obs-
táculos que enfrentan los migrantes en su inserción laboral, destacando las brechas en-
tre la normativa y las políticas públicas. Finalmente, se analizan las estrategias y cir-
cunstancias favorables para el acceso al empleo de esta población. 

La comparación entre Argentina y Chile es fundamental debido a su prominencia como 
destinos principales para los migrantes venezolanos en Sudamérica. La proximidad 
geográfica de estos países permite analizar patrones comunes y diferencias significati-
vas en el acceso al empleo y las dificultades que enfrentan los migrantes, influenciadas 
por las políticas laborales y las estructuras socioeconómicas específicas de cada nación. 
Este enfoque comparativo ayuda a entender cómo los factores locales afectan el acceso 
laboral de los migrantes, enriqueciendo la comprensión teórica sobre la migración y los 
mercados laborales. Así, se obtiene una perspectiva matizada que considera la interac-
ción entre un grupo migratorio y los distintos contextos laborales regionales. 

Metodología 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de tipo scoping review (Martín-Cilleros et al., 
2022), que permitió mapear e identificar las discusiones clave en torno al acceso al em-
pleo de los migrantes venezolanos en Argentina y Chile. Este tipo de revisión bibliográ-
fica facilita la obtención de una visión general y la clarificación de las principales áreas 
de investigación sobre el tema, así como la identificación de los aportes más destacados. 

A partir de la pregunta de investigación sobre cuáles son los hallazgos relevantes en la 
bibliografía que aborda el acceso al trabajo de los migrantes venezolanos, se realizó una 
búsqueda exhaustiva en diversas bibliotecas digitales y bases de datos de revistas cien-
tíficas, incluyendo Scopus, JSTOR, SciELO, Google Scholar, Redalyc, Biblat y Dialnet. Las 
palabras clave utilizadas, tanto en español como en inglés, fueron: “migración venezo-
lana”, “migrantes venezolanos”, “comunidad venezolana”, “éxodo venezolano”, “diás-
pora venezolana”, “Chile”, “Argentina”, “migración internacional”, “migración y trabajo”, 
“inserción laboral”, “inserción socioeconómica”, “derechos laborales”, “acceso al tra-
bajo”, “obstáculos”, “estrategias”, “trabajador migrante”, “mercado de trabajo”, “trayec-
torias laborales” y “trayectorias profesionales”. 

Como criterios de elegibilidad, se seleccionaron estudios centrados en la población mi-
grante venezolana en Argentina y Chile, publicados entre 2015 y 2023. La revisión do-
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cumental, realizada entre 2022 y 2023, abarcó artículos de revistas especializadas, in-
formes de organismos nacionales e internacionales, capítulos de libros y tesis de grado 
y posgrado enfocados exclusivamente en el acceso al mercado laboral de los migrantes 
venezolanos. 

Se observó que el periodo de 2017 a 2018 marcó el inicio de las publicaciones sobre 
esta migración reciente, coincidiendo con un aumento significativo en la población ve-
nezolana en ambos países. Los estudios adoptaron diversos enfoques debido a la nove-
dad del tema, abarcando dimensiones causales, sociodemográficas, de regularización, 
desprotección jurídica, sanitaria y educativa. La inserción laboral emergió como el tema 
más estudiado. La bibliografía seleccionada se organizó temáticamente, con un enfoque 
en el acceso al empleo, incluyó tanto enfoques cualitativos como cuantitativos. 

Posteriormente, se identificaron las principales dimensiones abordadas en los estudios, 
destacando el derecho laboral, el acceso al mercado de trabajo, los obstáculos al empleo 
y las estrategias empleadas para obtener un puesto de trabajo. La comparación de estas 
dimensiones permitió examinar cómo los contextos socioculturales distintos influyen 
en la inserción laboral de esta población, revelando patrones y tendencias que no serían 
evidentes al estudiar cada país de manera independiente. 

Derecho al trabajo para migrantes internacionales en Argentina y Chile 

En Argentina y Chile, se respaldan diversos instrumentos internacionales que subrayan 
el derecho al trabajo, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Interna-
cional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares. 
Además, ambos países también promueven la Agenda del Trabajo Decente mediante la 
incorporación de Programas de Trabajo Decente por País en sus políticas públicas (OIT, 
1999, 2008 y 2013). 

Desde su versión primigenia de 1853, la Constitución de la Nación Argentina —en los 
artículos 16 y 20— establece la igualdad de derechos civiles para todos los habitantes, 
independientemente de su origen. Aunque el artículo 25 busca fomentar la inmigración 
europea, también reconoce los derechos de acceso al trabajo para los extranjeros en 
Argentina. Estos derechos se consolidaron en la reforma constitucional de 1957, donde 
el artículo 14 bis garantiza los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en 
términos de condiciones laborales. 

Dentro de los derechos y libertades establecidos por la Ley de Migraciones de 2003 (N° 
25.871) en Argentina, el artículo 6 garantiza el acceso igualitario al trabajo para mi-
grantes y sus familiares. Sin embargo, el artículo 55 prohíbe emplear a extranjeros en 
situación irregular, bajo pena de multa. A pesar de esto, el artículo 56 obliga a los em-
pleadores a cumplir con las leyes laborales y garantizar los derechos de los extranjeros, 
independientemente de su estatus migratorio. 

En lo que respecta a Chile, la Constitución de 1980 garantiza la libertad al trabajo y su 
protección en el artículo 19, apartado 16. Se amplían los derechos en comparación con 
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la carta magna anterior, destacando la libre elección de trabajo y contratación, la justa 
retribución, el derecho a la negociación colectiva y la prohibición de la discriminación. 

Estos derechos y deberes se encuentran respaldados por la Ley de Migración y Extran-
jería de 2021 (N° 21.325), que sustituye al Decreto Ley N° 1.094 de 1975. En contraste 
con el enfoque securitista del decreto anterior, esta nueva legislación, en su artículo 14, 
equipara los derechos laborales de los migrantes a los de los ciudadanos nacionales. 
Además, exige que los empleadores cumplan con todas las obligaciones legales labora-
les, independientemente de la condición migratoria del empleado. El acceso a la segu-
ridad social y los beneficios fiscales también se garantiza a los migrantes según el ar-
tículo 16. En un cambio significativo con respecto a la ley anterior, el artículo 117 esta-
blece que los extranjeros que trabajen sin autorización no serán sancionados si denun-
cian a su empleador por violar la legislación migratoria y laboral. 

Desde un punto de vista comparativo, se observa que las constituciones de ambos paí-
ses han experimentado una expansión de los derechos laborales a lo largo del tiempo, 
además de la implementación de principios de igualdad para las personas migrantes en 
materia de derechos laborales. Esto se ve reforzado por la adhesión a diversos acuerdos 
y tratados internacionales enfocados en la protección de los trabajadores migrantes y 
sus familias, y en la promoción del trabajo decente. No obstante, al profundizar en el 
análisis de la normativa específica, incluyendo leyes y decretos, comienzan a surgir di-
ferencias notables entre los dos países. 

Siguiendo el modelo de gobernanza migratoria propuesto por Mármora (2010), los pri-
meros indicios de diferenciación emergen al analizar tanto la normativa que regula la 
migración, como la legislación sobre trabajo. En Argentina, la Ley de Migración N° 
25.871 representa un cambio hacia un enfoque de derechos humanos, donde las conse-
cuencias de la infracción recaen principalmente en el empleador. Por otro lado, en Chile, 
el Decreto Ley N° 1.094 (1975) reflejaba una perspectiva más restrictiva y securitista, 
aunque esta postura persiste —atenuada— en la Ley N° 21.325 de 2021. 

Por otra parte, la legislación laboral de Chile impone requisitos específicos sobre la 
composición de la fuerza laboral por nacionalidad, donde al menos 85% de los emplea-
dos deben ser chilenos en empresas con más de 25 trabajadores (Código de Trabajo, 
Artículo 19). Esta política podría reflejar los ideales del modelo securitista, buscando 
proteger la seguridad nacional y laboral del país receptor. En contraste, en Argentina 
no existen restricciones específicas sobre la nacionalidad de los empleados, siempre y 
cuando tengan la documentación requerida para trabajar en el país. 

Estas diferencias en la normativa laboral reflejan las dinámicas del mercado de trabajo 
de cada país. Chile muestra una postura más orientada hacia la flexibilización laboral, 
con desregulación de las relaciones laborales y diversidad en las modalidades contrac-
tuales. Por otro lado, en Argentina, se respaldan las modalidades contractuales de tra-
bajo bajo relación de dependencia y por tiempo indeterminado. Estas diferencias influ-
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yen en la configuración del marco legal que regula las relaciones laborales entre em-
pleadores y trabajadores migrantes, reflejando en Chile un enfoque más hacia la aper-
tura y en Argentina uno más centrado en el desarrollo humano para las migraciones. 

Acceso al trabajo de las personas migrantes venezolanas 

Los estudios sobre el mercado laboral en Argentina y Chile indican la existencia de una 
segmentación en varios niveles, incluyendo protección, legalidad y formalidad en las 
relaciones laborales (Barrero et al., 2018; Waisgrais, 2005). En este sentido, dentro de 
la literatura se distinguen diferentes categorías de empleo como el empleo formal, re-
gistrado o el perteneciente al segmento regulado. Predominantemente, se prefiere el 
uso del término “inserción laboral” en lugar de “acceso al trabajo”. Aunque las expre-
siones varían, proponemos entender el acceso efectivo al empleo como aquel que ofrece 
una remuneración equitativa y justa bajo la protección de la normativa laboral vigente, 
incluyendo beneficios como obra social, asignaciones familiares, aportes jubilatorios, 
cobertura por accidentes de trabajo y seguro de desempleo, junto con la posibilidad de 
contar con un contrato indefinido y una jornada completa. Los factores clave en esta 
definición incluyen el tipo de relación contractual, el grado de formalidad y el acceso a 
derechos laborales que aseguran condiciones laborales adecuadas. Partiendo de esta 
noción, tomamos como punto de partida los descubrimientos concernientes a las mo-
dalidades y condiciones de acceso al trabajo de la migración venezolana en Argentina y 
Chile. 

a) Argentina 

El análisis del acceso al empleo requiere una revisión de trabajos iniciales que no sólo 
han caracterizado a la población migrante venezolana en Argentina, sino que también 
han abierto la discusión sobre las condiciones de acceso de este colectivo. Entre estos 
estudios, Pacecca y Liguori (2019) destacan una alta tasa de actividad laboral, dado que 
la mayoría de las personas estudiadas obtuvo un empleo en el primer mes de su llegada 
al país, alcanzando una tasa de ocupación de 90% con una distribución equitativa entre 
géneros. No obstante, Martínez y Carpinetti (2021) señalan más recientemente que las 
tasas de actividad laboral de las mujeres venezolanas son especialmente altas, su-
perando las de otros colectivos migrantes y las de la población local. 

A pesar de las altas tasas de empleo y la rápida inserción laboral de la comunidad vene-
zolana, no todos estos empleos cumplen con las condiciones establecidas por el derecho 
laboral. Según Pacecca y Liguori (2019), 44% de los entrevistados en este estudio esta-
ban empleados bajo relación de dependencia, 36% se desempeñaba en trabajos no re-
gistrados, y 20% eran monotributistas. Además, existe una notable disparidad de gé-
nero en el acceso a empleos formales, del total de personas en relación de dependencia, 
60% eran varones y sólo 29% mujeres, quienes tienden a ocupar empleos con menores 
garantías laborales en sectores como la gastronomía, el comercio y los cuidados. 

En lo que respecta a las ramas de actividad económica, los migrantes venezolanos sue-
len insertarse en sectores tradicionalmente dominados por trabajadores migrantes 
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como el comercio, la gastronomía, el cuidado, la limpieza, el mantenimiento y la cons-
trucción (Pacecca y Liguori, 2019). Aun con los elevados niveles de calificación que ca-
racterizan a esta población, existe una marcada falta de correspondencia entre el nivel 
de calificación laboral y la inserción ocupacional, una discrepancia que se acentúa en 
las mujeres (Martínez y Carpinetti, 2021; Pacecca y Liguori, 2019). 

Varios estudios han profundizado en los nichos laborales donde se insertan los migran-
tes venezolanos en Argentina. La tesis de Salas (2017) destaca que el trabajo en el sector 
de call centers ha llevado a las mujeres venezolanas a redefinir su campo profesional, 
combinando habilidades y competencias adquiridas durante su formación con otras 
nuevas, como la atención al público. Por otro lado, el trabajo de reparto de alimentos se 
ha convertido en una opción rápida de empleo para esta población, especialmente tras 
el contexto de pandemia y aislamiento (OIT, 2021). Esta tendencia se agudiza aún más 
debido a los obstáculos que enfrentan para el acceso laboral, entre ellos, las dificultades 
documentales y el reconocimiento de sus credenciales académicas (Ibarra, 2023b). En 
consecuencia, muchos llegan a trabajar hasta 60 horas semanales bajo regímenes de 
trabajo independiente (Haidar, 2020). 

Similar a las experiencias de otras migraciones sudamericanas, con inserciones con alta 
precariedad (Magliano y Perissinotti, 2020), las condiciones de acceso al empleo para 
los ciudadanos venezolanos no siempre son favorables. Cerrutti y Penchaszadeh (2022) 
destacan una significativa brecha salarial en favor de la población nacional, una dispa-
ridad que se intensifica aún más entre los migrantes con estudios superiores completos. 
Además, se constata un alto grado de informalidad en los primeros empleos, marcada 
precariedad laboral y discriminación (Linares, 2021a; Pedoné y Mallimaci, 2019). 

Adicionalmente, Nicolao, Debandi y Penchaszadeh (2022) exploran cómo el perfil dife-
rencial de la migración venezolana influye en sus posibilidades de integración laboral 
en el país suramericano. Si bien el colectivo venezolano presenta características distin-
tivas, como un elevado nivel de formación y una composición poblacional mayoritaria-
mente juvenil, que en principio favorecerían el acceso al empleo, también enfrentan 
desafíos significativos. Entre estos, destaca su reciente llegada al país, lo que limitó sus 
oportunidades de obtener y mantener empleo estable, especialmente durante la pan-
demia. 

La revisión de los hallazgos revela cómo diversas características de la migración vene-
zolana en Argentina, así como las trayectorias profesionales previas y la clase social de 
origen, afectan su acceso al mercado laboral. La investigación de Pedone et al., (2019) 
identifica, por un lado, a migrantes cualificados de la clase media-alta, con proyectos 
migratorios individuales, que logran una inserción laboral en el destino. Por otro lado, 
se describe a un grupo de migrantes recién llegados, con una formación más variada y 
pertenecientes a la clase media o media baja, quienes tienen una inserción laboral más 
precaria y experimentan “procesos más agudos de desclasamiento social tanto en el 
origen como en el destino” (Pedone et al., 2019, p. 231). 
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Además de los estudios que han caracterizado el acceso laboral del colectivo venezo-
lano, destaca una particularidad en las investigaciones realizadas en Argentina. Un 
grupo de autores se ha centrado en analizar las dinámicas laborales de segmentos es-
pecíficos de profesionales venezolanos. Uno de los pioneros en este tipo de abordaje es 
Mercer (2019), quien destaca que un porcentaje de la población migrante venezolana 
radicada en Argentina está compuesto por profesionales de la salud, especialmente en 
áreas de psicología, enfermería, odontología y medicina general. También se encuentra 
el caso de los psicólogos (Ibarra y Fischman, 2022) y sus dificultades para la obtención 
de matrícula para la práctica clínica en la atención de salud mental; y los ingenieros 
quienes suelen insertarse en empleos con altos niveles de precariedad y un “subem-
pleo” de sus capacidades (Sala, 2019). 

Por último, en una investigación cualitativa exploratoria, Ortemberg (2022) incorpora 
una mirada interseccional relacionada con la inclusión laboral de personas con disca-
pacidad provenientes de Venezuela. La mayoría cuenta con estudios formales altos, in-
cluso de posgrados. El principal motivo de la migración es la situación socioeconómica 
del país, muchos eligen viajar a Argentina por la facilidad para realizar los trámites mi-
gratorios, así como por la calidad del sistema de salud y educación. 

b) Chile 

El flujo migratorio entre Chile y Venezuela ha estado históricamente vinculado a exilios 
políticos (Rojas y Santoni, 2013). Sin embargo, en los últimos años, el rápido creci-
miento económico de Chile, la reducción de la pobreza, el retorno a un sistema demo-
crático (OIM, 2019) y la oportunidad de ejercer la profesión para la cual se formaron 
(Gissi et al., 2019) han sido factores de atracción para la migración venezolana. Dicha 
población se caracteriza por tener un alto nivel educativo (OIM, 2019; Gissi et al., 2019) 
y una mayor dispersión geográfica en comparación con Argentina, donde se concentran 
principalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Pese a esto, según Salgado et 
al., (2018), la zona céntrica de Santiago de Chile se está convirtiendo en un “enclave 
territorial” para los migrantes. En el ámbito laboral, un boletín de la red de Observato-
rios Laborales del SENCE (2021) señala que 973 450 personas migrantes trabajan en 
Chile, con los venezolanos constituyendo la mayor proporción (44.3%). Esta población 
muestra un alto porcentaje de ocupación, similar al observado en Argentina, reflejando 
su principal objetivo de encontrar empleo (Stefoni, Silva y Brito, 2019). 

Respecto a las modalidades de contratación, 79.5% corresponde a empleos formales, 
mientras que 17.6% son informales (R4V, 2022). Sin embargo, el informe sobre la Eva-
luación Conjunta de Necesidades de la Plataforma R4V en Chile indica que 13% de los 
venezolanos viven por debajo de la línea de pobreza y a menudo se ven obligados a 
aceptar trabajos informales con salarios inferiores al mínimo legal. Este escenario pre-
dispone a la población venezolana al abuso y la explotación, además de situaciones de 
discriminación y xenofobia en el lugar de trabajo (R4V, 2022). 
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Por lo que se refiere a los sectores de actividad, el trabajo de Gissi et al., (2021), indica 
que la mayoría de migrantes venezolanos se dedica a actividades de comercio y servi-
cios mientras espera el reconocimiento de sus títulos académicos. En este escenario, se 
ven obligados a buscar empleos de “baja calificación”, debido a la falta de documenta-
ción requerida, la ausencia de redes, las dificultades para obtener el apostillado de sus 
credenciales académicas o por la falta de reconocimiento de sus calificaciones en el 
mercado laboral local (Stefoni et al., 2019). 

A pesar de los hallazgos relevados, Salgado et al., (2018), señalan la escasa cantidad de 
estudios sobre esta temática y critican la existencia de un “sesgo político” en la clasifi-
cación de la migración venezolana como una “fuga de cerebros” predominantemente de 
clase media. Sin embargo, la inserción laboral sigue siendo desafiante, dado que la for-
mación académica de los migrantes a menudo no se corresponde con las ocupaciones 
que actualmente desempeñan. Además, se observa una diferencia significativa con res-
pecto a la experiencia argentina, 27.6% de los migrantes venezolanos cuentan con es-
tudios técnicos y 8.5% no ha completado sus estudios secundarios (Salgado et al., 
2018). 

Por otro lado, en su tesis sobre las trayectorias laborales de profesionales venezolanos 
en Chile, Rivas (2020) revela que el proceso de acceso laboral comienza generalmente 
con trabajos “no calificados”, recomendados por las redes de migrantes venezolanos en 
Chile. Posteriormente, describe un proceso caracterizado por la transición a empleos 
de nivel técnico y en áreas más afines a sus profesiones en el país de origen. De esta 
manera, se evidencian una serie de ascensos internos y una movilidad del “mercado 
laboral secundario” al “primario”1 de los migrantes venezolanos, gracias a la búsqueda 
activa de empleo y a las redes mixtas. 

Por su parte, desde una perspectiva de género, Carvallo (2019) analiza la situación de 
las mujeres migrantes que, aunque profesionales, trabajan en sectores terciarios con 
salarios inferiores al mínimo y enfrentan limitadas oportunidades de movilidad social. 
Este enfoque se complementa con el trabajo de Barrera (2022), que examina la posición 
de las mujeres venezolanas en las dinámicas de acceso al empleo en Chile. La investiga-
ción resalta en particular la situación de las madres migrantes y su adaptación al tele-
trabajo durante la pandemia por COVID-19. Se destaca que la mayoría de las entrevis-
tadas poseen estudios superiores y que su migración fue motivada por buscar mejoras 
laborales. Este proyecto migratorio se vio influenciado por las redes de apoyo existen-
tes en Chile, la notable presencia de venezolanos en el país, y las oportunidades de desa-
rrollo junto con las facilidades del proceso migratorio (Carvallo, 2019). 

En la misma línea, Barrera (2022) documenta en su investigación que numerosas mu-
jeres venezolanas se ven obligadas a aceptar empleos que perciben como “socialmente 
degradados” en el país de destino. Respecto a la intersección entre teletrabajo y mater-
nidad, aunque inicialmente se sugiere que el trabajo remoto podría facilitar una mejor 

 
1 La tesis de Rivas (2020), establece una distinción entre el “mercado laboral primario”, caracterizado 
por empleos de nivel profesional, y el “mercado laboral secundario”, que comprende empleos de nivel no 
profesional. 
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conciliación entre la vida laboral y personal, los testimonios recogidos revelan una bre-
cha significativa. Esta diferencia se manifiesta en la disonancia entre los roles tradicio-
nalmente asignados a las mujeres, como el cuidado del hogar y la familia, y el incre-
mento de la carga laboral que conlleva el teletrabajo. 

En términos comparativos, la experiencia laboral de los migrantes venezolanos en Ar-
gentina muestra paralelismos notables con la de Chile. Primero, el acceso al empleo de 
este colectivo en ambos contextos revela altas tasas de ocupación que, frecuentemente, 
superan las de los ciudadanos locales y otros grupos migrantes. Este fenómeno se ex-
plica por la imperiosa necesidad de los migrantes de encontrar empleo rápidamente 
para sustentarse económicamente. Además, los sectores de inserción laboral son con-
sistentemente aquellos de baja calificación, como el comercio, los servicios y el cuidado, 
donde históricamente existe una mayor presencia de trabajadores migrantes. Estos sec-
tores suelen ser menos exigentes en términos de validación de credenciales y, por tanto, 
más accesibles para los recién llegados. 

Sin embargo, a pesar de las elevadas tasas de actividad laboral observadas, esto no ga-
rantiza condiciones de trabajo favorables. La literatura señala persistentemente la pre-
cariedad laboral, la discriminación y las brechas salariales, que se intensifican especial-
mente entre las mujeres venezolanas. Además, en ambos contextos, la falta de docu-
mentación del país de origen es un obstáculo estructural significativo que afecta la ex-
periencia laboral de estos migrantes. Esta situación conduce a múltiples desafíos, que 
se examinarán con más detalle en la siguiente sección dedicada a las barreras para el 
acceso al empleo. 

Barreras y obstáculos: brechas entre la normativa, las políticas públicas y                          
el acceso al mercado laboral 

a) Argentina 

En lo que respecta a los obstáculos para el acceso a un empleo, podemos clasificar los 
hallazgos relevantes identificados en la literatura. En primer lugar, se observan dificul-
tades vinculadas con la normativa y el impacto directo de las políticas públicas en el 
mercado laboral argentino. Rodríguez (2020) analiza en su tesis la situación laboral de 
los migrantes venezolanos en Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri (2015-
2019). La investigación destaca un vacío en las estrategias gubernamentales, particu-
larmente, la falta de coordinación entre los procesos administrativos para la residencia 
temporal y la inserción laboral de estos migrantes. Esto se refleja en que muchos de los 
entrevistados del estudio inicialmente encontraron empleo en el sector informal, en-
frentando dificultades económicas significativas para costear los trámites de radica-
ción. 

Adicionalmente, Pedone y Malimacci (2019) revelan que un aspecto crucial para enten-
der las dinámicas laborales de los migrantes venezolanos en Argentina es el despliegue 
de “prácticas excepcionales” y una política migratoria “selectiva” (Linares, 2021b) im-
pulsada por razones humanitarias en la gestión de Macri. Estas prácticas han facilitado 
los trámites de residencia y la convalidación de títulos universitarios para la población 
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venezolana. Las acciones están vinculadas a un discurso que promueve la idea de una 
“buena migración”, resaltando la contribución de la migración venezolana al desarrollo 
de Argentina. De esta manera, las autoras subrayan la importancia de entender esta 
confluencia de discursos y características propias del colectivo, tales como su orienta-
ción política y altos niveles de calificación, para comprender las prácticas estatales en 
dicho período. 

A pesar de las políticas focalizadas que han “beneficiado” a los venezolanos en sus trá-
mites de regularización, Pedone y Malimacci (2019) señalan una “gestión de la preca-
riedad”, destacando que es el propio Estado quien precariza las inserciones laborales 
de los migrantes. Al iniciar el trámite de residencia, el Estado argentino otorga una re-
sidencia “precaria”2 que permite a los extranjeros trabajar bajo los mismos derechos 
laborales que los nacionales mientras esperan la aprobación final del trámite. No obs-
tante, los casos estudiados muestran que, pese a contar con la documentación necesa-
ria, la mayoría de sus inserciones laborales no han sido formalizadas. Esto puede de-
berse a que en muchos casos los empleadores no consideran dicha documentación 
como suficiente para registrar la relación laboral. 

En un sentido similar, a partir de la descripción sobre el proceso de reválida y convali-
dación de títulos universitarios, Ibarra y Fischman (2023) muestran las brechas entre 
la normativa ministerial que buscaba facilitar el trámite de reconocimiento de estudios 
de los nacionales de Venezuela y los innumerables escollos para su culminación. Una de 
las resoluciones ministeriales que tuvo un impacto directo en el acceso al trabajo de los 
migrantes venezolanos fue la Resolución 230-E/2018, promulgada por el Ministerio de 
Educación (Sala, 2020), que establece que los títulos venezolanos pueden convalidarse 
a través del mismo mecanismo que rige para los países que cuentan con convenio bila-
teral de reconocimiento de diplomas universitarios con Argentina. A pesar de esto, los 
autores constatan que, en el caso de los psicólogos, las barreras para concretar el trá-
mite están vinculadas a la falta de documentación del país de origen y recepción, los 
extensos tiempos de espera, la asistematicidad del trámite, los altos costos que cobran 
las universidades para continuar con el procedimiento y la elevada cantidad de asigna-
turas que deben cursar, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas solicitantes 
debe cumplir extensas jornadas laborales. 

Además, es posible identificar un segundo grupo de hallazgos centrados en las dinámi-
cas específicas del mercado laboral en Argentina. A pesar de la cualificación de estos 
trabajadores, Pedone y Malimacci (2019) junto a Pacecca y Liguori (2019) destacan di-
versas barreras que presentan similitudes con los enfrentados por otros grupos mi-
grantes. Principalmente, los migrantes venezolanos se integran en el mercado laboral 
no regulado, frecuentemente careciendo de registros formales de la relación laboral o 

 
2  En Argentina, el certificado de “residencia precaria” es un documento que autoriza tanto la estadía 
temporal como el ejercicio laboral de personas extranjeras, en lo que aguardan la formalización de sus 
trámites para obtener residencia “permanente” o “temporaria”. Sin embargo, la emisión de este certifi-
cado no garantiza la aprobación de la solicitud de residencia, según lo establece la Ley 25.871 en su ar-
tículo 20. 
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enfrentándose a nuevas formas de flexibilización laboral, como es el caso de los con-
ductores de plataformas como Uber. Adicionalmente, enfrentan discriminación laboral, 
exigencias de horarios que exceden el marco legal y salarios inferiores en comparación 
con los trabajadores locales. 

Asimismo, un tercer grupo de estudios se centra en las particularidades de los perfiles 
profesionales y examina cómo las exigencias específicas de los nichos de actividad in-
fluyen en sus inserciones laborales. Como ejemplo, Mercer (2019) identifica que la prin-
cipal barrera que enfrentan los profesionales de la salud está relacionada con las difi-
cultades en los trámites de residencia, impidiendo a muchos iniciar el proceso de con-
validación de títulos académicos y conduciendo a una “inserción laboral precarizada”. 
Un caso particular es el de los psicólogos venezolanos, quienes encuentran dificultades 
por las diferencias en las tradiciones teóricas. Aunque los entrevistados se desempeñan 
en diversos enfoques de la psicología, la mayoría señala que la tradición cognitivo-con-
ductual, predominante en Venezuela, difiere significativamente de los enfoques psicoa-
nalíticos comunes en Argentina, tanto en la academia como en la práctica clínica (Ibarra 
y Fischman, 2022). 

Otra problemática destacada por Sala (2019) es que los ingenieros venezolanos se en-
frentan a un mercado laboral segmentado que privilegia la juventud y la masculinidad, 
excluyendo tanto a mujeres ingenieras como a personas mayores de cuarenta años. 
Desde una perspectiva de género, se plantea que, si bien las ingenieras venezolanas en-
frentan retos similares a sus homólogas argentinas en una profesión históricamente 
dominada por varones, estas dificultades se amplifican dado que muchas tenían una 
sólida trayectoria laboral en Venezuela, donde el mercado era considerado más inclu-
sivo, especialmente en el sector petrolero. 

En el contexto de las personas con discapacidad, Ortemberg (2022) resalta que los prin-
cipales escollos incluyen prejuicios por parte de los empleadores, la edad, problemas 
para convalidar títulos universitarios, la falta del Certificado Único de Discapacidad 
(CUD), y la escasez de experiencia laboral relevante al aplicar a empleos que no se co-
rresponden con su formación anterior. 

b) Chile 

De manera similar al caso argentino, podemos clasificar los hallazgos respecto al acceso 
laboral en varias dimensiones. Por un lado, se encuentran los estudios que examinan la 
brecha entre la normativa y el acceso efectivo al mercado laboral. En su investigación 
sobre la influencia de la “securitización” en la legislación laboral en Chile, Pérez (2022) 
identifica brechas significativas en la implementación de los derechos laborales de los 
migrantes, manifestadas especialmente en la estigmatización laboral que relega a los 
venezolanos a desempeñarse en trabajos de menor calificación que sus credenciales. 
Además, Pérez señala las dificultades en el reconocimiento de títulos universitarios ex-
tranjeros y las barreras administrativas que impiden el acceso efectivo al mercado la-
boral, lo que resulta en una vulnerabilidad por el sistema de gestión migratoria. Estos 
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obstáculos se asocian también con la burocratización y los elevados costos de los pro-
cesos de convalidación (Carvallo, 2019). 

A pesar de que Chile experimentó un cambio en su política migratoria con la introduc-
ción de la Visa de Responsabilidad Democrática, que generó grandes expectativas entre 
los migrantes venezolanos, el trabajo de Gissi, Ghio y Silva (2019) demuestra que la 
situación migratoria y el acceso laboral de los venezolanos siguen estando condiciona-
dos por la normativa vigente. Por su parte, Stefoni, Silva y Brito (2019) documentan 
que, en ese entonces, los migrantes venezolanos continuaban ingresando al país con 
visas de turista y se veían obligados a obtener un contrato laboral para solicitar una visa 
temporal. Este requisito creó un bucle problemático, dado que para conseguir el con-
trato era necesario tener regularizado el estatus migratorio. Según esta investigación, 
esto llevó a los migrantes venezolanos a tomar dos caminos: aceptar empleos en condi-
ciones desfavorables y buscar estrategias para acceder a la visa temporal, incluyendo 
la firma de contratos con conocidos o intermediarios que lucraban con este proceso, 
aunque no existía una verdadera relación laboral. Esta circunstancia colocó a los mi-
grantes en una posición de alta vulnerabilidad y pudo complicar la regularización do-
cumentaria en Chile. En este contexto, la “visa democrática” no ha sido una solución 
efectiva debido a sus altos costos y las dificultades para obtener la documentación ne-
cesaria, como se refleja en el bajo número de solicitudes aprobadas (Gissi, Ghio y Silva, 
2019). 

Uno de los problemas destacados por Pérez (2022) es el desconocimiento de la norma-
tiva laboral, observable en dos dimensiones. En primer lugar, los empleadores a me-
nudo ignoran los requisitos, procedimientos y protocolos necesarios para la contrata-
ción de personas migrantes. En segundo lugar, los propios migrantes frecuentemente 
carecen de información sobre sus derechos laborales. Aunque las políticas del Estado 
chileno hacia los migrantes han estado históricamente enmarcadas por la visión de se-
guridad nacional del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Pérez (2022) señala que los pro-
yectos de ley promovidos por Bachelet en 2017 y Piñera en 2018 introdujeron mejoras 
“notables y sustanciales”. Sin embargo, estas reformas aún mantienen un “alineamiento 
al modelo de gobernanza migratoria de securitización” (Pérez, 2022, p. 24). 

Por último, encontramos un grupo de investigaciones que abordan las diferencias cul-
turales como obstáculos para el acceso al empleo. Salgado et al., (2018), identifican ba-
rreras en los entornos laborales que incluyen manifestaciones de discriminación, xeno-
fobia y violaciones a los derechos laborales por parte de los empleadores, especial-
mente en empleos de atención al cliente. Estas divergencias socioculturales también 
son exploradas desde las percepciones y representaciones de los migrantes en la inves-
tigación de Gissi, Ghio y Silva (2019), quienes señalan que los venezolanos perciben una 
mayor cohesión y “calidez” entre sus connacionales en comparación con la sociedad de 
recepción. 

En cuanto a las experiencias laborales de las mujeres venezolanas, Carvallo (2019) des-
taca el “machismo institucional” que restringe las oportunidades no sólo para las muje-
res chilenas sino también para las migrantes. La investigación revela que el proceso de 
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inserción laboral se desarrolla en un contexto donde los migrantes venezolanos son 
“estratificados” por los nacionales, quienes frecuentemente ven a los extranjeros como 
competidores que “quitan puestos laborales a los nacionales” (García, 2011 en Carvallo, 
2019, pp. 99-100). Además, se resalta la singularidad de las experiencias de las mujeres 
migrantes venezolanas frente a nuevas formas de “segregación laboral por nacionali-
dad", exacerbado por un “encasillamiento” debido a su “belleza y amabilidad”. Esto con-
duce a una forma de “discriminación positiva” que, en ocasiones, condiciona su inser-
ción laboral y las distingue de otros grupos. 

Mientras que Rivas (2020) identifica diversos desafíos adicionales, tales como las ba-
rreras lingüísticas y el uso de terminología técnica profesional en Chile, las dificultades 
para obtener visado, las extensas jornadas laborales, los problemas de transporte hacia 
los lugares de trabajo, la rotación e inestabilidad en ciertos sectores del mercado labo-
ral, las implicancias de aprender un nuevo oficio o profesión, y la “disminución poten-
cial de rentas por exceso de profesionales en algunas áreas” (Rivas, 2020, p.82). 

Retomando los obstáculos en el acceso al empleo en ambos países, existen hallazgos 
comunes, como las dificultades relacionadas con la residencia o la convalidación de tí-
tulos universitarios debido a la falta de documentación del país de origen. Sin embargo, 
en el análisis de la aplicación de la normativa migratoria laboral comenzamos a obser-
var diferencias significativas entre las experiencias de ambos países. Por ejemplo, más 
allá de su incidencia efectiva, en Argentina se han implementado políticas focalizadas 
que han intentado subsanar la falta de documentación de origen y facilitar los trámites 
de residencia y convalidación. En cambio, en Chile no existen políticas específicas que 
faciliten el reconocimiento de títulos, y aunque la Visa de Responsabilidad Democrática 
fue presentada como una política beneficiosa para la población en estudio, en la prác-
tica ha significado exigencias de visado más estrictas que antes de su aplicación. 

Además, la revisión comparativa de las investigaciones permite constatar dinámicas 
propias del mercado laboral que conducen a la precarización y, en particular, a formas 
de discriminación contra la comunidad migrante venezolana que, según la literatura, 
son más evidentes en Chile, especialmente entre las mujeres venezolanas que enfrentan 
discriminación basada en estereotipos sobre ellas. 

Por último, es notable que los estudios en Argentina se han enfocado en particularida-
des del acceso laboral en función de los perfiles profesionales, un abordaje que no ha 
sido tan evidente en la bibliografía chilena. A pesar de que en ambos países los venezo-
lanos son caracterizados de manera homogénea como altamente educados, en Chile 
surge un grupo significativo con niveles técnicos y sin estudios secundarios completos. 

Estrategias individuales y colectivas para el acceso al trabajo 

a) Argentina 

Para comprender las estrategias identificadas durante la revisión bibliográfica, propo-
nemos clasificarlas según sean individuales o colectivas. En cuanto a las iniciativas in-
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dividuales, la investigación de Melella (2021) documenta actividades laborales que pro-
porcionan ingresos económicos a la comunidad venezolana, destacando un notable ni-
vel de informalidad. Ejemplos de estas son la venta ambulante de alimentos y el trabajo 
en servicios de reparto de alimentos. Además, el estudio subraya el surgimiento de em-
prendimientos en los sectores gastronómico, comercial y de servicios, que dependen 
del capital económico y social de los recién llegados. 

Por otro lado, la reconversión laboral, que implica un cambio en la ocupación original 
de los migrantes, es una estrategia utilizada para superar los obstáculos en el acceso al 
empleo. Sala (2019) destaca el caso de ingenieros venezolanos que recurren a capaci-
taciones laborales y educativas, como cursos de programación ofrecidos por platafor-
mas gubernamentales y cursos de oficios, como peluquería. Algunos migrantes también 
adoptan métodos autodidactas, incluyendo el aprendizaje a través de tutoriales en In-
ternet. De manera similar, Ibarra y Fischman (2023) describen diversas estrategias 
adoptadas por psicólogos venezolanos, quienes participan en espacios que no requie-
ren matrícula profesional. Entre las actividades emprendidas se incluyen roles en inte-
gración escolar, acompañamiento terapéutico a infantes y adultos mayores, y la con-
ducción de talleres de atención psicosocial dirigidos a migrantes venezolanos. 

Además de las variaciones en las estrategias de acceso al empleo según los perfiles pro-
fesionales, también influyen las características sociodemográficas de la población mi-
grante. Armas (2022) documenta cómo los adultos mayores venezolanos enfrentan ba-
rreras adicionales debido a su edad. Para superar estos obstáculos, algunos adoptan 
estrategias destinadas a rejuvenecer su apariencia, como teñirse el cabello, omitir su 
edad o excluir experiencias laborales de sus currículos profesionales. En la misma línea, 
Sala (2021) destaca cómo la edad juega un papel determinante en el acceso al empleo 
de la población migrante venezolana, especialmente para las personas mayores de 44 
años, quienes se ven obligadas a desempeñar labores de cuidado como una estrategia 
para evitar el desempleo. 

En el caso de las personas venezolanas con discapacidad, Ortemberg (2022) destaca el 
papel del capital social, aludiendo a las referencias y redes utilizadas en la búsqueda de 
empleo, y señala que muchas de las barreras están relacionadas con la falta de esos 
contactos. Aunque los migrantes venezolanos con discapacidad también utilizan plata-
formas virtuales como LinkedIn, Bumeran, Computrabajo, entre otras, estas no están es-
pecíficamente diseñadas para personas con discapacidad. Por lo tanto, han surgido op-
ciones especializadas que buscan impulsar la empleabilidad de este grupo. 

La literatura también subraya la importancia de las estrategias colectivas en el acceso 
al empleo para los trabajadores migrantes. Así, el papel de las redes se vuelve funda-
mental para el acceso laboral de los migrantes venezolanos, especialmente aquellas que 
facilitan la difusión de ofertas de empleo, y la importancia de las asociaciones en diver-
sas provincias que orientan los flujos migratorios (Sala, 2019). Característicamente, la 
migración venezolana muestra un notable asociativismo, como señalan Pacecca y Li-
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guori (2019) y Linares (2021a). Una proporción significativa de esta población ha for-
mado gremios profesionales que abarcan sectores como la abogacía, contabilidad, edu-
cación, enfermería, farmacia, ingeniería y psicología, entre otros. 

Entre las organizaciones de la sociedad civil más destacadas, Pacecca y Liguori (2019) 
mencionan la Asociación de Enfermeros Venezolanos (ASOENVEAR), que trabaja en 
proyectos para establecer vínculos con el Estado argentino y facilitar la “reinserción 
laboral” de sus miembros. Por otro lado, la Asociación de Ingenieros Venezolanos im-
plementa proyectos de “orientación migratoria” para mejorar el acceso laboral de estos 
profesionales (Sala, 2019). Asimismo, las asociaciones de personal sanitario venezo-
lano en Argentina ofrecen asistencia y acompañamiento en los trámites de residencia, 
convalidación de títulos e inserción profesional, actuando como intermediarios con em-
pleadores, autoridades provinciales e instituciones estatales (Mercer, 2019). Una he-
rramienta común entre estos gremios profesionales son los grupos de WhatsApp y Fa-
cebook, donde se comparte información sobre procesos de reconocimiento de títulos y 
ofertas laborales (Ibarra, 2023a). Además, estas agrupaciones realizan censos para re-
copilar datos sobre las características sociodemográficas y la situación laboral de los 
migrantes dentro de sus respectivas profesiones. 

b) Chile 

Una notable diferencia en los estudios sobre la inserción laboral de migrantes venezo-
lanos en los países del Cono Sur reside en el enfoque de las investigaciones. Mientras 
que los estudios realizados en Chile subrayan la importancia de establecer redes con 
connacionales para orientar a los recién llegados sobre ofertas laborales y característi-
cas del mercado de trabajo (Carvallo, 2019), rara vez exploran las estrategias asociadas 
a la organización de acciones colectivas. Este hallazgo contrasta con la situación en Ar-
gentina, donde una de las tácticas más relevantes para acceder al empleo está vinculada 
al espíritu asociativo del colectivo venezolano en relación con sus profesiones, diferen-
ciándose significativamente de la dinámica observada en Chile, donde las asociaciones 
venezolanas tienden a agruparse más por ubicación geográfica que por profesión. 

No obstante, el estudio de Cienfuegos-Illanes y Ruf-Toledo (2022) describe estrategias 
tanto concretas como simbólicas. Una estrategia principal, común tanto entre los mi-
grantes venezolanos como entre aquellos con perfiles profesionales de otros orígenes, 
es enfrentar un largo período de “subvaloración” y “humillación profesional” mientras 
esperan el reconocimiento de sus credenciales académicas. Este posicionamiento es 
planteado por las autoras desde un punto de tensión entre la agencia que tienen los 
migrantes para decidir y negociar durante estos períodos de espera mientras se con-
creta el reconocimiento de sus títulos universitarios, y un mercado laboral que “abusa” 
de ellos tanto en términos laborales y monetarios como en el ejercicio simbólico del 
poder. Además, mencionan el uso de recursos formales e informales, junto con la resi-
liencia ante la discriminación (Cienfuegos-Illanes y Ruf-Toledo, 2022). 
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Conclusiones 

La literatura sobre la migración venezolana en Argentina y Chile y su acceso al mercado 
laboral resalta un notable interés en este fenómeno reciente. Los estudios se han cen-
trado en diversos aspectos relacionados con el acceso al trabajo, como los modos y con-
diciones de inserción, los sectores de actividad, las brechas de género y clase social, las 
diferencias culturales entre los países de origen y destino, y las estrategias individuales 
y colectivas empleadas por los venezolanos para obtener empleo en condiciones favo-
rables. 

A pesar de que ambos países han suscrito tratados y pactos internacionales sobre de-
rechos laborales y cuentan con protecciones laborales en sus constituciones, existen 
diferencias en los modelos de gobernabilidad migratoria. En Chile, la legislación vigente 
muestra un carácter más securitista con un enfoque progresivo hacia la garantía de de-
rechos, mientras que en Argentina predomina una perspectiva de protección de dere-
chos para los migrantes. Sin embargo, se observan diversas brechas entre la normativa 
y el acceso efectivo al trabajo para la población migrante venezolana en ambos contex-
tos. 

Aunque las brechas en el acceso laboral pueden surgir de factores inherentes a la mi-
gración venezolana, la experiencia en Argentina y Chile varía según sus políticas migra-
torias y las posturas gubernamentales respecto a esta migración. Las particularidades 
de los contextos macroeconómicos y sociales de cada país, así como sus normativas, 
regulaciones y barreras culturales, influyen en los procesos de acceso a mercados labo-
rales formales. Las investigaciones muestran que, aun cuando la participación de los 
migrantes venezolanos en el mercado laboral es alta, esto no siempre se traduce en em-
pleo formal. En Argentina, hay una mayor inserción en empleos no registrados en com-
paración con Chile. Sin embargo, aunque Chile muestra una mayor tasa de formalidad, 
esto no garantiza condiciones laborales favorables para los migrantes venezolanos. 

Esta situación se ve reflejada en la diversidad de obstáculos encontrados en ambos paí-
ses, tales como la obtención de residencia, la informalidad en el primer empleo, y ba-
rreras como los requisitos de juventud y masculinidad, los prejuicios hacia las personas 
con discapacidad, y los trámites para la convalidación de títulos universitarios. También 
se identifican formas de discriminación basadas en la nacionalidad. Sin embargo, se ob-
servan estrategias de organización colectiva, reconversión laboral, y emprendimientos 
propios. En Argentina, la acción colectiva destaca como facilitadora del acceso al em-
pleo, mientras que en Chile se enfatizan las estrategias individuales empleadas por los 
migrantes. 

A lo largo de la revisión, se ha constatado un abordaje exhaustivo en diversas dimen-
siones que afectan el acceso al trabajo de los migrantes venezolanos. No obstante, se 
observa un enfoque incipiente en varias áreas. En primer lugar, es necesario un análisis 
detallado de las políticas públicas relacionadas con la inserción laboral de personas mi-
grantes venezolanas. Además, es importante abordar la dimensión subjetiva y emocio-
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nal del ámbito laboral, dado que gran parte de los enfoques actuales, aunque cualitati-
vos, no profundizan en el impacto subjetivo de las dinámicas de inserción laboral. En 
Argentina, se han iniciado estudios exploratorios sobre las dinámicas de acceso al em-
pleo de personas adultas mayores y de personas con discapacidad. En Chile, estos enfo-
ques aún están pendientes. 
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NOTAS CRÍTICAS  

La desmarginalización de la ultraderecha y la narrativa antiinmigrante 
The demarginalization of the extreme right and the anti-immigrant narrative 

Carmen Lilia Cervantes Bello 

Los movimientos de ultraderecha no son un fenómeno nuevo. De acuerdo con Klaus von 
Beyme (1988), a partir de la posguerra es factible seguir su desarrollo mediante tres 
fases: el Neofascismo (1945-1955), el populismo de derecha (1955-1980) y la derecha 
radical (1980-2000). Sin embargo, la ultraderecha del siglo XXI se enmarca en una serie 
de eventos que han alterado el equilibrio político y económico a nivel internacional con-
tribuyendo a su desmarginalización y mayor aceptación. Tal es el caso de los atentados 
terroristas del 11-S, la Crisis Global de 2008, la mal denominada “crisis de los refugia-
dos” y la “crisis COVID-19”. 

Sin duda, estos eventos han incrementado la sensación de miedo, impotencia política y 
desamparo colectivo (Zubero, 2015) que aqueja a un sector significativo de la pobla-
ción. Existe una crisis de confianza en las instituciones democráticas que ha orillado a 
las personas a salir a las calles a protestar ante el deterioro de sus condiciones de vida, 
la pérdida de seguridad y poder adquisitivo, así como la vulneración de sus derechos. 
Si algo caracteriza al capitalismo, es su extraordinaria capacidad para generar riqueza 
y producir ganadores en el corto plazo, mientras que la desigualdad a nivel mundial 
aumenta y con ello el número de “perdedores”. 

En este sentido, la ultraderecha se ha visto favorecida al contar con mayor apoyo elec-
toral y en la formación de gobiernos al ser aceptados como socios de coalición. Como 
señala Mude (2021, p. 83): “raro es el caso en que la ultraderecha llega en solitario al 
poder, pero lo que sí es cada vez más habitual es ver a partidos de derecha radical po-
pulista formando parte de gobiernos de coalición más amplios”. Destacan los casos de 
la Alianza Democrática Nacional como estandarte del hinduismo radical en la India o el 
gobierno de coalición en Finlandia pactado entre los conservadores y la ultraderecha 
que comparten una visión euroescéptica y antiinmigración (Torralba, 2023). Estas es-
trategias, sin duda, confieren a las ultraderechas mayor capacidad de influencia en la 
agenda política de los países; y es que, a pesar de su heterogeneidad, su ideología está 
fundamentada en categorías étnicas y raciales que promueven el nativismo, el autori-
tarismo y el populismo, además de centrar su esfera de acción en temas como la migra-
ción, la seguridad, la corrupción y la política exterior (Mudde, 2021). 

El ascenso de los partidos de ultraderecha, principalmente en Europa y Norteamérica, 
está transformando el panorama político al ocupar cada vez más espacios parlamenta-
rios. En Europa, la construcción de un discurso sobre la “crisis de los refugiados” fue un 
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catalizador para la desmarginalización de plataformas como el Frente Nacional (Fran-
cia), el grupo Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Alemania), el Par-
tido de la Libertad (Austria y Países Bajos), los Demócratas Suecos (Suecia), Amanecer 
Dorado (Grecia), el Partido Popular (Suiza) y el Partido de la Independencia (Reino 
Unido), que se caracterizan por compartir una ideología ultranacionalista y un pro-
grama político antiinmigrante que aboga por la instauración de una etnocracia, siendo 
los elementos no nativos los que atentan contra la homogeneidad y la estabilidad de las 
naciones (Akkerman, 2018). Es decir, un Estado monocultural de fronteras cerradas 
que incluye elementos como el euroescepticismo, la islamofobia, el elitismo y la exalta-
ción de las diferencias (Mudde, 2021). 

En Estados Unidos, la migración como amenaza a la seguridad nacional y sinónimo de 
criminalidad ocupó un lugar central en el discurso político con la llegada de Donald 
Trump a la presidencia, no obstante, el mandatario no representó una desviación de la 
política migratoria, sino la continuidad de la “guerra generacional contra el terrorismo” 
iniciada por Bush mediante la militarización de las fronteras (Davis y Akers, 2020) y 
que continuó durante el gobierno de Obama con la proliferación de políticas antiinmi-
grantes y deportaciones masivas como el programa Comunidades Seguras (Secure Com-
munities), el Sistema de Gestión con Consecuencias y las cortes de migración que se 
convirtieron en instrumentos de criminalización de la población migrante.  

La estrategia política de Trump bajo los lemas American First y Make America Great 
Again se basó, por un lado, en responsabilizar al establishment político de aplicar medi-
das y firmar acuerdos internacionales con resultados desastrosos para el país; y por el 
otro, en enarbolar un nativismo antiinmigrante como parte de un espectáculo fronte-
rizo que vigila, controla y determina la aceptación, rechazo o expulsión (De Genova, 
2018) de las personas migrantes que provienen principalmente de México, Centroamé-
rica o con un mayor porcentaje de población musulmana, ante la incapacidad de la élite 
política de frenar la migración “ilegal” y masiva.  

Incluso en la contienda electoral de 2024, Donald Trump refuerza su narrativa antiin-
migrante y nuevamente echa mano de un lenguaje xenófobo y racista al señalar que las 
personas migrantes “envenenan la sangre del país” y promete, en caso de ganar las elec-
ciones, llevar a cabo la mayor deportación de personas “ilegales”. En respuesta, sus sim-
patizantes no han dudado en expresar su apoyo mediante el extremismo político, ya 
que Trump le ha otorgado visibilidad a un sector de la población que se siente abando-
nado y considera que no tiene voz política, los “perdedores de la globalización”. 

Los movimientos de ultraderecha no sólo cobran relevancia en estas regiones, como 
sucede en Brasil, donde la centralidad de la campaña de Bolsonaro fue la inmigración 
como amenaza etiquetando a las personas migrantes y refugiadas como la “escoria del 
mundo” (Jornal Opção, 2015). Incluso en algunos países de América Latina se han ob-
servado sentimientos nacionalistas y de injusticia social a raíz de la presencia de pobla-
ción migrante ante la conformación de caravanas migrantes. Tal es el caso de México y 
la manifestación que tuvo lugar en la ciudad fronteriza de Tijuana donde aproximada-
mente 300 personas mostraron su inconformidad a través de consignas como: “¡Mi-
grantes sí, invasores no!”, “¡Nosotros primero!” “¡Tijuana primero!”, “¡Viva México!” 
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(Camhaji, 2018), reforzando la narrativa antiinmigrante y los sentimientos de amenaza 
e invasión.  

También están los casos del Partido Popular Indio liderado por Narendra Modi que con-
centra a grupos violentos y extremistas que han calificado a los inmigrantes provenien-
tes de Bangladesh como “termitas e infiltrados” (Baños, 2019), exaltando así el nacio-
nalismo hindú. En Israel, Netanyahu formó una controvertida alianza con dos partidos 
ultraortodoxos y tres de ultraderecha, resaltando el temor a la “islamización” y polari-
zando la opinión pública tanto a nivel nacional e internacional. Esta visión desafiante y 
deshumanizadora del ministro de defensa que se materializa en los ataques al pueblo 
palestino, le ha valido la petición de una orden de aprehensión por parte del fiscal ge-
neral de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ya 
que la eliminación del grupo enemigo lleva implícita una limpieza étnica que retrotrae 
a Israel al estado de cosas anterior a la paz de Westfalia (Fazio, 2024). Adicionalmente, 
los medios de comunicación han jugado un rol esencial en la construcción de esta na-
rrativa negativa, ya que la migración irregular es la más mediatizada y politizada en la 
actualidad, y paradójicamente, es la dimensión del fenómeno migratorio la que más ha 
crecido como consecuencia del desarrollo geográfico desigual a pesar de ser un tema 
central de la agenda global (Álvarez, 2016). 

Como se puede constatar, la migración de personas es un tema clave en la mayoría de 
los movimientos de ultraderecha, donde el “otro” es la principal amenaza y fuente de 
inseguridad, por lo que debe ser tratado con mano dura. Esta construcción abstracta 
del “otro” está sustentada en una dinámica donde las interacciones se desarrollan en 
función de la posición y la distancia social, lo que imposibilita “cualquier forma de rela-
ción caracterizada por la existencia de un sentido recíproco que oriente la acción mu-
tua” (Izaola y Zubero, 2015). Así, las categorías como forastero, extranjero, monstruo, y 
particularmente la de extraño, evocan todo aquello que está fuera de lugar y representa 
una amenaza; y, por ende, queda sujeto a proyectos de ordenamiento social (Bauman, 
2001).  

De acuerdo con Lévi-Strauss (1955) la antropoémica y la antropofágica son estrategias 
que se han adoptado a través del tiempo para enfrentar la otredad y que persisten en 
las políticas migratorias en la actualidad. La primera utiliza mecanismos de persecu-
ción, control y expulsión de las poblaciones migrantes; mientras que la segunda, se cen-
tra en la exacerbación de las políticas asimilacionistas para reducir los efectos del mul-
ticulturalismo en la cohesión social bajo un modelo nacionalista-racista.  

Sin embargo, “los inmigrantes y los refugiados no nos resultan distintos, no nos resultan 
ajenos, no son unos extraños a causa de los cuales se sienta una amenaza real […] ese 
miedo solo existe en la imaginación” (Han, 2017, p. 17). En otras palabras, estas sensa-
ciones y sentimientos están sustentados en el mito de la modernidad que fomenta en la 
humanidad la incapacidad de aceptar, tolerar y sentir compasión por el otro; y es que, 
generalmente, la compasión se ha asociado con la pérdida de poder y la vulnerabilidad, 
pero es el sentimiento adecuado a la dignidad humana. El sentimiento que permite en-
trar en contacto con el sufrimiento y malestar que existe alrededor, empatizar con quie-
nes sufren injusticia y desigualdad, así como derribar los mecanismos de odio. 
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No obstante, para sostener el mito de la “amenaza” es necesario construir un objeto a 
odiar y diseñar los mecanismos para su deshumanización y aniquilación; ya que en el 
odio subyace la impotencia y el desamparo. De acuerdo con Marina (2021), los odios 
sociales (a diferencia de los individuales) están basados en lo que él denomina “estig-
matización categorial”. Las personas migrantes, refugiadas, musulmanas, negras, etcé-
tera, se conciben como entidades abstractas, ya que el “objeto a odiar” es la totalidad de 
individuos que conforman esa categoría e inmediatamente adquieren las mismas ca-
racterísticas amenazadoras y repulsivas. Por ende, para que la estigmatización catego-
rial se concrete, se requiere de un proceso de deshumanización que implica derribar las 
barreras emocionales, morales y políticas (Marina, 2021); se anula su dignidad, se les 
despoja de sus derechos, se excluyen del sistema moral y del Estado de derecho, incluso 
puede haber instituciones que permitan y/o ejerzan la violencia en su contra. 

Cada vez más hay mayor insensibilidad al sufrimiento del otro, conductas que conducen 
a la falta de solidaridad y cooperación en todos los niveles, así como a una menor preo-
cupación por las personas más vulnerables y desfavorecidas. En este punto, no se trata 
de victimizar a las poblaciones migrantes, ni de sustituir la justicia por caridad. Sin em-
bargo, en un sistema parasítico y depredador, que excluye, divide y expulsa, “la moder-
nidad hegemónica ha corrompido el amor y lo ha utilizado para fomentar la competiti-
vidad, el racismo, el patriotismo y la ideología en su función negativa” (Ávila, 2019, p. 
318).  

En este sentido, para superar la estigmatización, criminalización, exclusión y deshuma-
nización de las poblaciones migrantes, es imprescindible desarrollar relaciones com-
prometidas a través de los principios de reciprocidad, correspondencia y afectividad, lo 
que no necesariamente implica la erradicación de las diferencias, sino su aceptación. Es 
imprescindible derribar el gen egoísta y trascender la noción antropocéntrica, utilita-
rista y determinista que impera en la actualidad desarrollando un sentido de identidad 
integral. Romper con la visión utilitaria y unidireccional hacia las personas migrantes, 
en las que una parte sólo da y la otra sólo recibe. 

Sólo así, iniciará un proceso de aproximación a la cosmovisión del otro, de su cultura y 
lenguaje simbólico desde el respeto, que permitirá profundizar en el “sentimiento de 
pertenencia a una misma especie por encima de la conciencia de pertenencia a una 
cierta etnia o nación” (Muñoz, 2004, p. 35). Acciones que contribuyen a cambiar la na-
rrativa negativa en torno las personas migrantes, a promover y respetar sus derechos 
y que fomentan la convivencia y coexistencia de forma pacífica. 
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Manuel Almazán 
I 

Este libro fue editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
de Geografía; forma parte de la colección Geografía para el Siglo XXI y la serie Libros 
de Investigación (36). Asimismo, este libro se desprende del proyecto PAPIIT 
IN300820 “Migrantes centroamericanos en tránsito por México. Cambios y reconfigu-
raciones de una migración forzada e irregular en la frontera sur (2018-2020)”. 

En palabras de su coordinador, “el objetivo de esta obra es describir y analizar los pro-
cesos de las migraciones originadas en el N[orte] de C[centroamérica] y a través del 
México contemporáneo, con particular énfasis en las dinámicas socioespaciales y de 
exclusión y violencia que experimentan estos centroamericanos, como sujetos sociales 
en tránsito irregularizado por el país” (p. 10). 

En tanto obra colectiva, se compone de seis capítulos divididos en dos partes; la pri-
mera de ellas se denomina Andamiajes teóricos y procesos históricos que incluye: “Del 
surgimiento de la migración irregular al ápice del flujo migratorio centroamericano en 
México” de José Ibarra; “Migrantes centroamericanos en tránsito por México, através 
de la encuesta sobre Migración de la frontera Sur, 2009-2018” de Jorge González; y, 
“De la migración forzada a la autonomía de las migraciones. Pensar las causas estruc-
turales y los sujetos de las movilidades transfronterizas” de Guillermo Castillo. 

La segunda sección del libro se denomina Migraciones, dináminas socioespaciales y 
fronteras e incluye los capítulos: “Fronteras de la frontera sur. Entre 
(re)ordenamientos territoriales y (re)distribuciones poblacionales” al alimón entre 
Abbdel Camargo y Sergio Prieto; “Mampitos de la 12. Análisis socio espacial de las 
corporalidades migrantes no heterosexuales en Tapachula, Chiapas” de Ernesto Zarco; 
y, “La migración racializada de los garífunas hondureños en tránsito por México en 
tiempos de pandemia de COVID-19” de Juan Iborra. 

II 

El texto de José Ibarra tiene por objetivo “demostrar que la migración irregular ha es-
tado presente en México desde su nacimiento como nación independiente, y que el 
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origen de los flujos migratorios ha variado en diferentes momentos históricos” (p. 20). 
En su búsqueda de información sobre este tipo de migración, el autor recurre a los 
censos de población, los registros generados por el Instituto Nacional de Migración 
(INM), la Encuesta sobre Migración en las Fronteras de México (EMIF), así como dife-
rentes testimonios de migrantes. La reconstrucción histórica que desarrolla el autor lo 
lleva a plantear que la migración irregular centroamericana constituye un ápice frente 
a otras nacionalidades y otros momentos en la historia nacional; así, por ejemplo, la 
xenofilia porfirista impulsó la colonización de zonas poco pobladas en favor de dife-
rentes grupos europeos al tiempo que restringía la entrada al país de otras nacionali-
dades. Por otra parte, la vecidad con Estados Unidos y Guatemala ha favorecido el cru-
ce cotidiano con propósitos comerciales y familiares.  

El texto de Jorge González tiene como objetivo “caracterizar la migración de centroa-
mericanos en tránsito por México que se dirige a los EUA en 2009 y en 2018” (p. 44); 
según el autor, estos años incluyen importantes coyunturas en el país del norte: por 
una parte, la crisis económica de 2008; y por otra, la llegada de Donald Trump a la Ca-
sa Blanca en 2017. Como lo sugiere el título del texto, la principal fuente de informa-
ción es la Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur (EMIF-SUR); el autor organiza 
estos datos en tres momentos clave: a) salida de Centroamérica, que incluye los 
subapartados: el departamento de origen, el perfil sociodemográfico de los migrantes 
y las razones de salida; b) el cruce a México, que incluye los subapartados: el punto de 
cruce fronterizo, gasto promedio durante su tránsito y entidad federativa donde fue-
ron detenidos; c) llegada a Estados Unidos que incluye los subapartados: punto de 
cruce fronterizo, medio de transporte utilizado por los migrantes, contratatión de “po-
llero” para cruzar la frontera, entidad federativa donde fueron detenidos así como de 
destino. Los datos presentados, así como la forma de concatenarlos ofrece todo un 
relato sobre la migración, sin duda este texto será de mucha ayuda para construir nue-
vas interpretaciones sobre la migración centroamericana en México. 

El texto de Guillermo Castillo tiene como objetivo “abordar la configuración reciente 
de las migraciones irregularizadas, reconociendo la complejidad y diversidad de 
ámbitos que las constituyen” (p. 83). Como fuentes de información el autor utiliza 
aquellas de carácter oficial, así como bibliografía especializada en el tema, al respecto, 
el autor se preocupa por ofrecernos dos miradas sobre los migrantes: por una parte, 
los caracteriza como población mayoritariamente masculina y joven que sale de su 
país por razones económicas, políticas y/o ambientales, por otra, subraya su capaci-
dad de agencia al desarrollar estrategias colectivas como las caravanas de 2018 y 
2019. En este sentido, el autor echa en falta el estudio de las migraciones desde la 
perspectiva de sus autores, siendo que él mismo no incluye el testimonio de ningún 
migrante, más aún, siendo él mismo antropólogo y pudiendo realizar observación par-
ticipante. 

El texto de Abbdel Camargo y Sergio Prieto “explora, analiza y reconstruye los senti-
dos, alcances y contradicciones de la relación entre territorios, fronteras e 
(in)movilidades poblacionales en el espacio fronterizo del sur de México con Cen-
troamérica” (p. 97). Como lo sugiere el título del mismo texto, sus autores plantean la 
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existencia de dos fronteras al sur del territorio nacional: “el sur de la frontera sur”, que 
se catacteriza por el tránsito y contención de la población originaria de Centroamérica, 
y “el norte de la frontera sur”, que se caracteriza por la implementación de megapro-
yectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). Camargo y Prieto 
reconocen la obra de Jan de Vos, quien desde la década de 1990 distinguía diferentes 
territorios y procesos económicos dentro la frontera sur; en este sentido, es el concep-
to de “vórtice migratorio” la principal aportación del texto. Al respecto, sus autores 
señalan: 

La noción de vórtice migratorio nos permite problematizar y visualizar cómo la multi-
plicación de proyectos de reordenamiento territorial se relaciona con la emergencia 
de nuevas formas de (in)movilidad humana, su acumulación y articulación con formas 
tradicionales, tanto internas como regionales e internacionales, multiplicando rutas, 
direcciones, temporalidades, intensidades y escalas, y cómo cada una de estas relacio-
nes dibuja de facto, liḿites y fronteras diversas, tanto físicas como inmateriales (p. 
123). 

Dicho concepto convive con otros términos como “frontera vertical”, “país-tapón” o 
“país-cárcel” que caracterizan el fenómeno migratorio en México actualmente; el 
tiempo mostrará la medida en que el “vórtice migratorio” fue adoptado por los espe-
cialistas. 

El texto de Ernesto Zarco “comprende los procesos de inclusión-exclusión en el espa-
cio urbano para personas migrantes no heterosexuales en Tapachula, Chiapas” (p. 
127); nótese cómo se acumulan las particularidades del caso: si los migrantes prove-
nientes de Centroamérica sufren diferentes vejaciones, son las minorías sexuales 
quienes experimentan los peores actos de segregación y estigmatización, asimismo el 
municipio fronterizo de Tapachula se caracteriza por concentrar diferentes autorida-
des y grupos civiles que atienden a los migrantes. 

En este contexto, Zarco identifica un uso diferenciado del espacio: el parque central 
Miguel Hidalgo se caracteriza por albergar a personas trans que ofrecen sus servicios 
sexuales, en cambio, en las inmediaciones del hotel administrado por el ACNUR se 
congrega parta de la comunidad LGBT que inicia su transición de género. Al respecto, 
el autor denomina “corporalidades en tránsito” a este último grupo: no sólo sale de su 
país de origen, también transforma su género al migrar.  En este sentido, las fronteras 
entre países conviven con las fronteras sociales y en particular entre géneros. 

El texto de Juan Iborra tiene como objetivo “abordar la migración de garífunas hondu-
reños en tránsito y con destino a México” (p. 143). En esta empresa conviven dos tipos 
de enoque: a) histórico, al rastrear el origen de la migración garífuna en diferentes 
fuentes escritas; b) antropológico, al realizar trabajo de campo en la comunidad de 
Cristales y Río Negro en Trujillo. En el primer caso, el autor destaca el caracter colo-
nialista de compañías como la Cuyamel Fruit Company y la United Fruit Company las 
cuales —en colaboración con la oligarquía local— promovieron un sistema de comer-
cio basado los recuros naturales y la mano de obra barata. En el segundo caso, la po-
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blación nicaragüense y particularmente garínfuna busca en la metrópoli estadouni-
dense mejores condiciones de vida:  

De tal modo, la reciente migración garífuna se convirtió en reflejo de diná micas es-
tructurales de desplazamiento forzado (Mollett, 2016) y expulsión (Castillo, R., 2019) 
que tienen un origen histórico y se vinculan de manera orgánica con las condiciones 
de exclusión, abandono social y marginación económica de las poblaciones racializa-
das, demostrando el papel que el racismo cumple en la desposesión territorial (Lope-
rena, 2016) (p. 150). 

En sus inicios, este flujo migratorio no tenía paso por México pues viajaba por buque 
directamente hacia la Unión Americana (el autor recoje un testimonio al respecto). 
Con el endurecimiento de las políticas migratorias en década de 1990, el tránsito por 
territorio mexicano se ha vuelto más nutrido y accidentado para dicha comunidad. El 
tránsito continuo ha generado redes de paisanaje y asociaciones que promueven el 
bienestar de sus integrantes, como el Comité Ciudadano en Defensa de los Naturaliza-
dos y Afromexicanos. 

Como corolario, el autor describe un complejo escenario migratorio ante la pandemia 
por COVID-19 y el consiguiente cierre de fronteras; si bien el tránsito de centroameri-
canos irregulares se redujo considerablemente, las deportaciones no cejaron. Por cier-
to, que el mismo autor tuvo que pausar su trabajo de campo. 

III 

Como se puede apreciar, las dos secciones que integran este libro mantienen un equi-
librio entre sí; la primera sección brinda un panorama histórico y estadístico de las 
migraciones centroamericanas, la segunda ofrece casos particulares al respecto. La-
mentablemebte existen errores tipográficos a lo largo del libro que por momentos 
empañan la lectura e impiden calificarla como obra redonda. En términos generales, el 
libro colectivo aquí reseñado representa un esfuerzo por conocer las migraciones pro-
venienetes de Centroamérica; en este sentido, dicho libro convive con una serie de 
títulos cada vez más extensa: Políticas migratorias contemporáneas (González, Gómez 
y Díaz, 2022), La frontera olvidada (Díaz y De los Santos, 2021), Salimos porque nos 
quisieron matar (Pérez, 2022), por ejemplo. Tanto académicos como administraciones 
de gobierno han procurado comprender y transformar la frontera sur de México; por 
lo menos desde la década de 1990 dicha frontera ha sido redescubierta bajo el signo 
de la migración irregular, las tendencias incluidas en este libro señalan que cobrará 
más relevancia en el futuro. 
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Rodríguez DeRuiz, Alexandra. (2023). Crucé la frontera en tacones. Crónicas de 
una TRANSgresora. Barcelona: Egales, Editorial. 175 págs. ISBN: 978-19728-06-7. 

Miguel Lucero Rojas 

Desentrañar las experiencias que han atravesado las personas históricamente violen-
tadas tiene una relevancia porque se trastocan los silencios que se han impuesto social-
mente desde el mundo de la opresión. A través de las experiencias e historias de vida 
se nombra, se narra, se hace visible y devela una realidad que se ha tratado de colocar 
fuera del marco político de la vida, de confrontar una realidad impuesta e imaginar po-
sibilidades para lograr mejores condiciones de vida. 

En esta obra, Alexandra R. DeRuiz narra y analiza parte de la realidad que experimentó 
como mujer trans migrante. Su libro se divide en episodios de su propia vida, en donde 
nos invita a recorrer las experiencias más significativas. En la primera parte de su libro, 
la cual se ubica a finales de los años 1960 y principios de 1970, nos comparte algunas 
vivencias de su niñez y adolescencia desde el autorreconocimiento como trans. Escribe 
sobre los retos que atravesó, pero también las complicidades que se encontró para vi-
virse en relación con su familia, sus amistades y a quienes fue conociendo. Posterior-
mente, comparte las formas en las cuales tuvo que movilizarse fuera de la Ciudad de 
México y lejos de su familia por el acoso policiaco y la falta de oportunidades para las 
mujeres trans en aquella época. En capítulos posteriores escribe sobre las formas en 
que llega a la frontera de Tijuana y se generan una serie de condiciones que le permiten 
cruzar y habitar los Estados Unidos como una migrante. En todo el libro, se pueden 
identificar situaciones de violencia, transfobia, discriminación, racismo y soledad, pero 
también comparte aquellos momentos de solidaridad, complicidad, amor, amistad y re-
sistencia. 

Crucé la frontera en tacones es una investigación autoetnográfica que invita a reflexio-
nar sobre las violencias, omisiones y discursos que los gobiernos, así como la sociedad, 
han mantenido en un sistema cisheternormativo. Muestra el continuum de violencias 
que se ejerce sobre la vida de las personas de la diversidad sexogenérica, pero princi-
palmente el camino que recorren las mujeres trans que se atrevieron a salir de sus paí-
ses de origen, para ser lo que ellas imaginaban para sí mismas. Es un análisis que a la 
vez que muestra la crudeza de una sociedad que nunca ha ofrecido condiciones justas y 
dignas para la vida, también permite reflexionar sobre las alianzas y complicidades que 
se despliegan desde los cuidados.  

A través de una escritura que finamente describe algunos escenarios de su vida, Ale-
xandra hace señalamientos claros para develar situaciones comunitarias, familiares, 
institucionales, sistemáticas que las mujeres trans atraviesan tanto en sus lugares de 
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origen, como en el país donde se supone buscan el sueño americano, tales como: trans-
fobia, burlas, pobreza, adicciones, acoso policiaco, explotación, violencia familiar, ex-
pulsión de sus hogares, entre otras situaciones que les obligan a buscar formas para 
sobrevivir. Pero estas estrategias de sobrevivencia, no siempre se hacen en soledad, se 
describen algunas prácticas que podrían definirse como alianzas y gestos afectivos que 
buscan restituir la dignidad que se les ha arrebatado. 

La narrativa que presenta Alexandra permite hacer reflejos con la escritura de otras 
autoras como Audre Lorde, Gloria Anzaldúa, Cherríe Moraga, Angela Davis, bell hooks, 
entre otras más. Todas ellas enfatizan sobre la potencia de nombrar y visibilizar violen-
cias, de cuestionar lo que se ha vivido, lo que se ha experimentado, de enunciar posibi-
lidades para cambiar el mundo y evitar que todo ello pueda suceder de nuevo. Se trata 
de una escritura que fisura lo que se presenta como la normalidad de lo que se tiene 
que vivir, de incitar a una crítica permanente sobre las realidades que las mujeres trans 
migrantes experimentan en distintas etapas de sus vidas.  

La rebelión de Alexandra, así como la de miles de mujeres trans y personas de la diver-
sidad sexogenérica es no callar, es escribir, es evidenciar, es transformar. En palabras 
de Gloria Anzaldúa, el escribir se hace porque no se puede tener otra elección, “Porque 
debo mantener vivos el espíritu de mi revuelta y a mí misma. Porque el mundo que yo 
creo en la escritura compensa lo que el mundo real no me da” (Anzaldúa, 1988, p.223). 
La narrativa de Alexandra permite situarnos junto a ella, de reconocer las situaciones 
de violencia, impunidad y discriminación transfóbica que ha permanecido a lo largo de 
la historia, de las violencias institucionales, del silencio social que rompe y mutila los 
sueños y vida de las personas trans. 

Leer y cruzar la frontera en tacones junto con Alexandra es desafiar los regímenes fron-
terizos que exponen a miles de personas que buscan mejores condiciones de vida, que 
tratan de cumplir sueños y metas, incluso algunas sólo buscan sobrevivir lejos de la 
transfobia y la violencia. La escritura de Alexandra va más allá del situarse como víctima 
del sistema, se enuncia para politizar, para confrontar desde el acompañamiento, para 
alumbrar la posibilidad del ser y hacer, de ir concretando una realidad distinta a la que 
ahora se tiene. Porque “Más allá del miedo está el deseo. Más allá de la culpa está la 
libertad. Más allá del castigo está la transformación” (Serra, 2022, p. 55). 

Con esta última reflexión, les invito a conocer esta obra, que sin duda alguna es un re-
ferente obligatorio para las personas que nos hemos dedicado a acompañar la movili-
dad de las personas de la diversidad sexogenérica, en la denuncia de las violencias sis-
temáticas que ocurren en sus trayectos. Una oportunidad para escuchar en primera 
persona a Alexandra, quien a través de este texto busca dar sentido y resonar en la ne-
cesaria dignificación de la vida de las mujeres trans migrantes, de incitar a la imagina-
ción política por otros mundos y más oportunidades para todas, todos y todes. 
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Khosravi, Shahram. (2021). Yo soy frontera. Autoetnografía de un viajero ilegal 
(Laura Escorihuela, Trad.). Barcelona. Virus. 256 págs. ISBN: 978-84-17870-08-9. 

Pablo Caraballo 

Shahram Khosravi es un antropólogo de origen iraní que trabaja como profesor e inves-
tigador en la Universidad de Estocolmo. Khosravi llegó a Suecia en 1988, huyendo de la 
guerra en su país, experiencia que le sirve al autor de punto de partida para introducir-
nos, a lo largo de las páginas de Yo soy frontera. Autoetnografía de un viajero ilegal, al 
periplo que lo convertiría en un “viajero indocumentado”. Publicado en inglés en 2010, 
y traducido al español en 2021, el libro es, pues, mucho más que una investigación 
acerca de la migración irregularizada y los continuos procesos de fronterización que 
marcan los cuerpos con divisiones, distinciones y jerarquías. Ofrece, en cambio, una co-
lección de relatos que se cruzan con el trayecto del propio Khosravi, permitiéndonos 
conocer esos procesos desde una perspectiva que raramente es accesible al quehacer 
académico y etnográfico. Así, desde los primeros capítulos, Yo soy frontera propone una 
mirada intima al destierro y la migración que, no obstante, trasciende al yo ensimis-
mado, articulando la dimensión experiencial con la discusión teórica y con una labor 
investigativa de largo aliento que destaca más aún en los últimos capítulos del libro. 

En este sentido, uno de los principales aciertos de la obra de Khosravi es su abordaje 
metodológico. Presentado, desde el título, como una autoetnografía, el libro no porme-
noriza en las implicaciones de esta aproximación. Pese a ello, a través de un meticuloso 
ejercicio de ilación propone en la práctica ciertos parámetros que resultan de suma per-
tinencia analítica y utilidad epistemológica. Khosravi acude a su memoria para conducir 
un relato lineal que en ningún momento rehúye de la problematización teórica, desta-
cando desde el inicio que Yo soy frontera no es una autobiografía sino una “etnografía 
de las fronteras” que atraviesa su propia historia de vida (p. 43). Esto le permite dar 
cuenta de lo emocional sin dejar de lado el contexto histórico en el que se produce y 
modela su experiencia, posibilitando un movimiento pendular entre el sujeto y las es-
tructuras que lo habilitan. 

Con ello, el autor trasciende la evocación individualista, defendida por algunos como 
rasgo definitorio y suficiente de la autoetnografía (por ejemplo, Ellis, Adams y Bochner, 
2019; Ellis y Bochner, 2006; Blanco, 2012). Y, sin dejar de apelar a un “pensamiento 
poético” (p. 44), problematiza lo vivido (por él y por otros) a la luz de conceptos extra-
polables a otros contextos. De este modo, aunque cita a algunas de las principales refe-
rencias de la autoetnografía denominada “evocativa”, Khosravi se distancia, a mi pare-
cer, de autores que defienden la validez del método autoetnográfico sobre la base de 
una práctica experimental orientada a la reconstrucción de relatos autobiográficos, 

 
 Venezolano. Doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Velez 
Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ICSyH-BUAP), México. Líneas de investiga-
ción: migración, dinámicas de fronterización y racialización y corporalidades. Contacto: pacaraba-
lloc@gmail.com.  

Fecha de recepción: 16 de febrero de 2024. Fecha de aceptación: 25 de junio de 2024. 

mailto:pacaraballoc@gmail.com
mailto:pacaraballoc@gmail.com


Diarios del Terruño | Número 17 enero-junio 2024 | Segunda época | ISSN: 2448-6876 | UAM-Cuajimalpa 
Caraballo P. | Reseñas Bibliográficas | Yo soy frontera… | pp. 163-166. 

 

164 

 

estéticamente meritorios, capaces de generar empatía y conexión con las personas que 
los leen, descuidando la pertinencia de aquello estudiado y la construcción de teoría 
(para una crítica al respecto, véase Anderson,2006; Walford, 2004). 

Así pues, Yo soy frontera no se agota en la crónica de viaje o en la evocación terapéutica. 
Por el contrario, parte de discusiones necesarias que permiten un acercamiento crítico 
a los procesos migratorios y de fronterización que permean nuestra actualidad. Desde 
el primer capítulo, el autor cuestiona la esencialización de la categoría de migrante, pro-
blematizando asimismo la distinción tajante entre migración proactiva y reactiva, o vo-
luntaria y forzada. Frente a esto, propone pensar la migración como un proceso siempre 
movilizado por el deseo y la voluntad. El rechazo al puro victimismo es, no obstante, 
enfrentado por la deriva que adentra al joven Khosravi en las categorías institucionali-
zadas que lo convierten en “refugiado”. El cruce entre su experiencia y el relato de otros 
viajeros, lo llevan a aproximarse entonces a la formación del refugiado como un sujeto 
forzado a traducir su experiencia al discurso legal occidental y a los términos de auten-
ticidad que imponen las agencias internacionales. Términos que dependen de indica-
dores de plausibilidad y verisimilitud altamente volátiles y arbitrarios como son, por 
ejemplo, los contornos impuestos por los relatos de “los que llegaron primero” (p. 83). 

De este modo, los esquemas institucionales que operan como filtros de acceso a un es-
tatus de regularidad, no sólo suponen la subordinación de los sujetos al régimen global 
de fronteras (Mezzadra y Neilson, 2017; Cordero, Mezzadra y Varela, 2019), sino una 
suerte de homogeneización que reafirma un perfil preestablecido y las fronteras civili-
zatorias que separan sus países de origen, del mundo occidental que les ofrece un refu-
gio condicionado. La necesidad de adecuar sus relatos a ciertas expectativas de credibi-
lidad impone sobre la memoria unos criterios de atención (lo que hay que recordar y lo 
que no) que terminan aplanando las experiencias y uniformando los cuerpos. Así, junto 
a la traducción discursiva, este orden de cosas demanda del refugiado una performática 
que haga evidente su condición de víctima. Khosravi usa el concepto de “refugiosidad” 
para nombrar la incorporación de códigos que, tras un discurso humanitarista, repro-
duce formas de jerarquización y racialización que naturalizan las fronteras llamándolas 
a encarnarse en los sujetos. La “refugiosidad” aparece entonces, no como una identidad 
ni como una estatus previo y esencial, sino como un dispositivo de poder, en el sentido 
foucaultiano. Un recurso habilitante a la vez que una marca de vergüenza interiorizada, 
resultado del reconocimiento de la “carencia de documentos” como una “deficiencia e 
insuficiencia personal” (p. 128). 

Desde esta perspectiva, Yo soy frontera no aboga por un voluntarismo reduccionista. 
Pues, como vemos, si migrar es siempre una decisión, la experiencia de migrar es mo-
delada por condiciones que exceden al sujeto. Por ejemplo, el capital económico apa-
rece en el relato de Khosravi como un factor determinante de un destino no necesaria-
mente elegido. El autor señala que, en su caso, sabía poco sobre Suecia cuando optó por 
ese país como final de su trayecto. La “elección” estuvo mediada por el monto que exigía 
su “traficante” para trasladarlo; un monto menor al de otros destinos, como Canadá. Esa 
diferencia dineraria modelaría no sólo su itinerario, sino su trayectoria vital posterior. 
Al mismo tiempo, la anécdota nos habla del “costo” diferencial que implica acceder a los 
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países ricos que se presentan como destinos de apertura humanitaria para refugiados. 
Este costo diferencial, que opera en la clandestinidad del tránsito irregularizado y es 
designado por los traficantes, depende del proceso de apertura y cierre de las fronteras 
que conforman un régimen, no tanto de contención, como de filtración y gestión de la 
movilidad del sur hacia el norte global. 

En este contexto, Khosravi nos invita a pensar la migración como un proceso intersec-
tado por jerarquías de clase, género, “raza” y movilidad. En el cruce de esas jerarquías, 
las fronteras se imprimen en el cuerpo de quienes las transgreden. Como quizá uno de 
los ejemplos más extremos, la violación aparece como un “arancel fronterizo” (p. 91) en 
el que el castigo da paso a una suerte de prebenda cobrada por los salvaguardas de las 
fronteras. La persistencia de éstas, más allá de los límites territoriales de la nación, se 
puede entender entonces a partir de las marcas que, a modo de trauma, permanecen en 
el cuerpo, así como a partir de las “diferencias” que pasan a ser reconocidas, en el pro-
ceso de cruzarlas, como objeto de exclusión y racialización. Dicha persistencia configura 
lo que Khosravi llama una “frontera invisible” que, con mayor o menor violencia, tiene 
por función devolver al migrante a su lugar. De ello da cuenta su propia historia, al haber 
sido blanco de un intento de homicidio en Estocolmo, a manos de un supremacista que 
lo identificó a la distancia como inmigrante. La excepcionalidad que evoca el hecho de 
que este último fuese designado a posteriori como asesino serial, contrasta, no obstante, 
con la naturalidad con la que Khosravi relata haber sido tomado por la policía como 
merecedor del ataque, cuando éste ocurrió. 

Yo soy frontera nos permite, en suma, conocer desde adentro la experiencia de irregu-
larización y criminalización de Khosravi a través de descripciones profusas y cercanas, 
y una narrativa coral que encuentra, por fuera del yo, las conexiones que le permiten al 
autor construir teoría y tender puentes con las discusiones más recientes en el campo 
de los estudios críticos de las migraciones. Desde el sentimiento de permanente transi-
toriedad que conlleva el exilio (p. 138) y la subordinación que impone una extranjeri-
dad racializada, hasta reflexiones sobre el sentido de la migración y su fuerza inconte-
nible en boca de los traficantes que se cruzan en su camino, el libro nos lleva por parajes 
distantes y ajenos que, aun así, se sienten cercanos. Y esto es así no sólo por la empatía 
que despierta el estilo narrativo de Khosravi y su aproximación autoetnográfica, sino 
porque logra adentrarse con fineza analítica y meticulosidad en las lógicas globalizadas 
de producción y naturalización de las fronteras y en los mecanismos cotidianos que es-
tructuran la experiencia de quienes las traspasan y, aún de maneras ambivalentes, se 
resisten ante ellas. 
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POLÍTICA EDITORIAL  

Enfoque y alcance 

Diarios del Terruño. es una publicación semestral del Grupo de Investigación del Seminario en 
Estudios Multidisciplinarios sobre Migración Internacional (GI-SEMMI) a través del Posgrado 
en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cua-
jimalpa. La revista tiene como propósito provocar/contribuir el/al diálogo, análisis y reflexión 
de los procesos migratorios desde una perspectiva que incluya la visión crítica tanto académi-
ca como de la sociedad civil. Asimismo, funge de foro por medio del cual es posible tejer víncu-
los de trabajo con otros investigadores para intercambiar ideas, resultados, metodologías y 
saberes sobre los comportamientos del fenómeno migratorio desde diversas áreas de investi-
gación como la antropología, la sociología, la historia, la economía y las ciencias políticas, así 
como desde los estudios culturales, el urbanismo, la demografía, los estudios de género entre 
otras. 

Diarios del Terruño se publica en español y en formato digital. Considerará para su posible 
publicación artículos inéditos que no estén sometidos simultáneamente para su publicación 
en otro medio. De preferencia resultado de investigación teórica o empírica que aborden el 
tema de las migraciones y/o movilidades desde cualquier área de las ciencias sociales y hu-
manidades. Todos los artículos aceptados para su publicación son sometidos previamente a 
un proceso de revisión por pares ciegos. 

Envíos 

Son bienvenidos artículos, notas críticas, entrevistas, reseñas bibliográficas y material visual. 
Las colaboraciones deben ser enviadas por correo electrónico 
a contacto@revistadiariosdelterruno.com, en formato Word, o RTF y las gráficas, cuadros y 
tablas en la paquetería en la que fueron creadas. 

Las colaboraciones deberán satisfacer y contribuir a los estudios de las migraciones y la movi-
lidad humana, desde distintas áreas de las ciencias sociales y humanidades como la sociología, 
la antropología, la economía y la ciencia política, la geografía y la historia, así como en campos 
específicos que van desde el urbanismo y la demografía hasta los estudios culturales y los 
estudios de género, entre otras, a través de las cuales se pueden enriquecer los estudios sobre 
el fenómeno migratorio contemporáneo. 

Política de acceso abierto 

a) De acuerdo con la normativa de derechos de autor: Diarios del Terruño reconoce y respeta 
el derecho moral de los autores sobre sus obras, así como la titularidad del derecho patrimo-
nial, mismo que será cedido a la revista para su difusión en acceso abierto. 

b) Los textos publicados por Diarios del Terruño son amparados y distribuidos bajo la licencia 
Creative Commons 4.0 Atribución (CC BY-NC-ND), que permite a terceros utilizar los textos 
publicados siempre y cuando indiquen claramente que el documento se publicó por primera 
vez en Diarios del Terruño, asimismo deberán indicar: número, año, páginas, DOI, y que no se 
realicen modificaciones a éste. 

mailto:contacto@revistadiariosdelterruno.com
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c) Los autores/as pueden incluir sus textos en repositorios institucionales, nacionales o inter-
nacionales o página web personal, bajo los términos de la licencia pública Creative Commons 
Atribución (CC BY-NC-ND), indicando claramente que el documento se publicó por primera 
vez en Diarios del Terruño, asimismo deberán indicar: número, año, páginas, DOI, y que no se 
realicen modificaciones a éste. 

d) Para ello, los / las autores deben remitir el formato de Cesión de Derechos de la publicación 
debidamente requisitado y firmado por el/la /los / las autor(es). Dicho formato deberá en-
viarse por correo electrónico en archivo pdf a: contacto@revistadiariosdelterruno.com. 

Política de no cobro por procesamiento de artículos 

La revista maneja una política de no cobro por procesamiento de artículos o de no APC (No 
Article Processing Charges), es decir, no hay cobro de ningún tipo a los autores interesados en 
enviar artículos a dictaminación a nuestra revista ya que se trata de una revista de acceso 
abierto. 

Instrucciones para lo/as autore/as  

Sólo se enviarán a evaluación los textos que cumplan las siguientes normas editoriales de la 
revista: 

• a) Todo texto postulado para su publicación en la sección Artículos debe ser original e 
inédito, y no haber sido sometido simultáneamente para su evaluación en otras revis-
tas u órganos editoriales. 

• b) Ser artículos escritos en español o inglés. Con una extensión mínima de 7000 pala-
bras y la máxima de 10000 palabras. Tipografía: Cambria de 12 puntos, a espacio y 
medio, papel tamaño carta. 

• c) Incluir en la primera página la siguiente información: título del trabajo en máximo 
15 palabras (en español e inglés), un resumen con una extensión de 80 a 150 palabras 
(en español e inglés) y 5 palabras clave (en español e inglés). 

• d) Incluir el nombre y nacionalidad del autor/a, señalar el último grado cursado y la 
institución que lo otorga, indicar la adscripción institucional, las principales líneas de 
investigación y el correo electrónico de contacto. 

• e) Todos los trabajos deberán ajustar las referencias bibliográficas al estilo APA (ver-
sión 2018, 6ta. Edición: https://normasapa.net/2017-edicion-6/), utilizadas entre pa-
réntesis en el texto: (apellido del autor, año, página). 

• f) La bibliografía completa se presentará alfabéticamente y deberá adecuarse al si-
guiente modelo: 

Libro de autor  

Apellido, Inicial nombre. (Año de publicación). Título de la obra. Ciudad y/o país. Editorial. 
págs. 

Libros electrónicos 

Apellido, Inicial nombre. (Año de publicación). Título del libro. Recuperado de: [URL]. 

mailto:contacto@revistadiariosdelterruno.com
https://normasapa.net/2017-edicion-6/
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Capítulo de un libro 

Apellido, Inicial nombre. (Año de publicación). “Título del capítulo”. En Apellido, Inicial nom-
bre. (Ed. / Coord.  / Comp.).  Título del libro. Ciudad y/o país: Editorial. Páginas. 

Trabajo de tesis 

Apellido, Inicial nombre. (Año). Título de la tesis [tesis de pregrado, maestría o doctorado]. 
Nombre de la institución. Ubicación de la institución (ciudad y/país), páginas. Recuperado de: 
[URL]. 

Artículos científicos 

Apellido, Inicial. (Año de publicación). “Título del artículo”. Nombre de la revista. Volumen. 
Número. Páginas. DOI: y/o Recuperado de: [URL].  

Periódico 

Apellido, Inicial autor. (Fecha). “Título del artículo”. Nombre del periódico. Recuperado de: 
[URL]. 

 *Es importante que todas las obras que aparecen en la bibliografía hayan sido utilizadas den-
tro del artículo. 

• g) Toda imagen, mapa, cuadro, tabla, gráfico o figura debe incluir: título, fuente o en su 
caso la leyenda “elaboración propia”. Es importante enviar cada recurso en el progra-
ma en el que fueron creados. 

• h) En el caso de los textos postulados para la sección Notas críticas, éstos deberán te-
ner una extensión mínima de 1000 palabras y máxima de 3000 palabras. 

• i) Para el caso de las Entrevistas, éstas deberán tener una extensión mínima de 1000 
palabras y la máxima de 3000. 

• j) Las Reseñas bibliográficas con una extensión máxima de 2000 palabras. 

Se devolverán a las autoras/es aquellos envíos que no cumplan los siguientes elementos: 

• El archivo de envío debe estar en formato Microsoft Word, RTF o WordPerfect. 
• Siempre que sea posible, proporcionar direcciones URL para las referencias. 
• El texto debe tener un interlineado a espacio y medio, tipo de letra Cambria, tamaño 

fuente de 12 puntos, y todas las ilustraciones, figuras y tablas se encuentran colocadas 
en los lugares del texto apropiados, en vez de al final. 

• El texto debe reunir las condiciones estilísticas y bibliográficas establecidas en las 
Normas Editoriales de la revista. 

Proceso de revisión por pares  

El proceso de dictaminación es de carácter anónimo y se llevará a cabo por al menos dos inte-
grantes de la cartera de evaluadore/as especialistas en el tema, bajo el modelo de doble ciego. 
La cartera de evaluadora/es está conformada por investigadore/as de la UAM-C, así como por 
especialistas externos de carácter nacional e internacional. 
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• Para que el artículo pueda ser sometido a revisión, primero se verificará que cumpla 
con los requerimientos de forma. 

• Posteriormente, los manuscritos serán revisados por algunos miembros del comité 
editorial para evaluar su pertinencia para la revista y decidir si es un manuscrito que 
debe ser dictaminado o no. 

• Aquellos artículos preseleccionados para ser dictaminados serán sometidos a una re-
visión por medio del software iThenticate, el cual ubica diferentes tipos de plagio. 

• Una vez obtenidos los resultados del software iThenticate, el artículo será enviado pa-
ra su evaluación a dos especialistas en el tema. 

• Los resultados del dictamen se comunicarán al autor/a través de correo electrónico, 
en éste se incluirá el Formato de Evaluación correspondiente a cada evaluación reali-
zada por lo/as especialistas. El resultado del dictamen es de carácter anónimo y en 
ninguna circunstancia se revelará(n) el/los nombre (s) de los evaluadores. 

Resultado  

Una vez realizada la evaluación del artículo por parte de lo/as experto/as, los posibles resul-
tados pueden ser los siguientes: 

• Aceptado y recomendado ampliamente para su publicación 
• Aceptado y recomendado para su publicación sólo si se mejora la calidad en los térmi-

nos señalados por el / la evaluadora [ajustes mínimos] 
• Aceptado y recomendado para su publicación siempre y cuando se atiendan todas las 

recomendaciones realizadas por el/ la evaluadora y el comité editorial (ajustes mayo-
res] 

• No aceptado 

Si el artículo es aceptado, el, la, los, las autor(es) deberán firmar el formato de cesión de dere-
chos. La aceptación formal y la designación del número en el cual el artículo será publicado 
están condicionadas al envío de dicho formato por parte de el, la, los, las autor(es), así como al 
cumplimiento de las normas establecidas por este espacio editorial. 

Tiempos de revisión  

Diarios del Terruño tiene el propósito de concluir el proceso de revisión de los textos someti-
dos en el menor tiempo posible. No obstante, el resultado del arbitraje estará sujeto a la carga 
de trabajo de lo/as especialistas a quienes se les haya asignado la revisión del artículo, así 
como al tiempo de análisis de éste por parte del comité editorial de la revista. Regularmente el 
proceso de evaluación en este espacio editorial puede variar entre 3 y 9 meses. 

Criterios éticos: prácticas científicas deshonestas y plagio  

A efectos de lo estipulado en la Ley de Propiedad Intelectual sobre los procedimientos y ac-
ciones que puedan emprenderse contra quien contravenga los derechos de propiedad intelec-
tual será responsabilidad exclusiva de los autores/as, que serán los que asuman los conflictos 
que pudieran tener lugar por razones de derechos de autor. Los conflictos más importantes 
pueden darse por la comisión de plagios y fraudes científicos. 
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Se entiende por plagio: 

• Presentar el trabajo ajeno como propio. 
• Adoptar palabras o ideas de otros autores sin el debido reconocimiento. 
• No emplear las comillas en una cita literal. 
• Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita. 
• El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente. 
• El parafraseo abusivo, aun si se menciona la fuente. 

Prácticas constitutivas de fraude científico: 

• Fabricación, falsificación u omisión de datos y plagio. 
• Publicación duplicada. 
• Conflictos de autoría. 

Detección de Plagio 

La Revista usa el software de detección de plagio iThenticate, el cual ubica diferentes tipos de 
plagio. Todos los trabajos enviados serán analizados durante la dictaminación sin excepcio-
nes. En caso de que los trabajos sean aceptados y se realicen correcciones se procederá a rea-
lizar un nuevo análisis de los textos previo a su publicación. 

Código de Ética 

Diarios del Terruño se adhiere al código de ética del Committee on Publication Ethics (Code of 
Conduct and Best Practices Guidelines for Journals Editors, COPE). 

Derechos de autor 

En el momento en que una obra es aceptada para su publicación, el autor cederá a Diarios del 
Terruño en exclusiva los derechos de reproducción, distribución y difusión de su manuscrito 
en formato de revista digital. Los derechos de comunicación y difusión pública serán los esti-
pulados por la Universidad Autónoma Metropolitana. El envío de manuscritos presupone el 
conocimiento y aceptación de estas normas por parte de los autores. 

Distribución 

Esta revista permite y anima a los autores/as a publicar artículos enviados a la revista en sus 
sitios web personales o en depósitos institucionales, después de su publicación en esta revis-
ta, siempre y cuando proporcionen información bibliográfica que acredite, si procede, su pu-
blicación en ella. 

Convocatoria 

Es permanente, invitamos a la comunidad académica a que nos haga llegar propuestas para 
las diferentes secciones de la revista. 

La revista también acepta propuestas para números temáticos. Éstas deberán contener un 
texto relativo al tema del número en una extensión de mínimo 500 palabras y un máximo de 
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800 palabras. Incluir el listado con el nombre de los / las autores, título de cada propuesta de 
artículo, así como un resumen de máximo 100 palabras por artículo. El proyecto será evalua-
do por el comité editorial. 

Se hace notar que la Revista Diarios del Terruño se encuentra referenciada en los siguientes 
índices nacionales e internacionales: Catálogo 2.0 del Sistema de Información LATINDEX; base 
de Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades CLASE; Índice de Revistas en 
Consolidación AmeliCA; Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y 
Humanidades LatinREV. 

Mayores informes en nuestro sitio web: 
www.revistadiariosdelterruno.com.  
Ponte en contacto con nosotros a través de: 
contacto@revistadisriosdelterruno.com.  
 
Las opiniones e ideas expresadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad. Éstas no 
reflejan la postura del editor de la revista. 
 

Atentamente 
Comité Editorial 

http://www.revistadiariosdelterruno.com/
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