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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. 
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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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