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El panorama de las migraciones y movilidades en América Latina ha adqui-
rido una densa complejidad en las últimas décadas: trayectorias por tierra 
extensas, tanto espacial como temporalmente, atravesando varias fronteras 
geopolíticas y configuraciones sociales, y tomando algunas veces la forma 
de caravanas, para afrontar colectivamente los peligros del recorrido. Trave-
sías que se materializan en flujos, pero también en tapones, muros, barreras 
temporales de largas esperas; avances, detenciones y retrocesos. En esos lar-
gos trayectos se anudan redes comunitarias y sociales que ofrecen diversas 
formas de apoyo, pero también se multiplican y entretejen dispositivos de 
control a su alrededor, con perfiles coercitivos diversos, en el marco de un 
giro punitivo (Domenech, 2020) de los desplazamientos en espacios subre-
gionales que se habían caracterizado por adoptar normativas y medidas me-
nos restrictivas que las del Norte global. Son trayectorias migratorias atra-
vesadas por marcadores de desigualdad que empujan los desplazamientos 
por razones múltiples e igualmente apremiantes: precarización de la vida, 
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racismo, homo y transodio, violencia de género, política, criminal, estatal, 
extractivismos, desastres ambientales; una multiplicación de motivos que 
desdibujan categorías como las de desplazamiento forzado o migración 
voluntaria. Luchas migrantes de alcances y objetivos diferentes y prácticas 
cotidianas que procuran lidiar con la incertidumbre, y que interpelan críti-
camente el rol de la academia.

Como una cantera en la que se superponen capas de diversa 
composición y densidad, y de la que emergen vetas poco exploradas, este 
panorama desafía las herramientas convencionales de exploración con las 
que habitualmente contamos quienes investigamos estos procesos sociales, 
nuestras estrategias metodológicas, nuestra posición ética como investiga-
dores y actores sociales, y nuestras premisas epistemológicas. Ello nos invita 
a plantear preguntas de orden reflexivo, de forma crítica y creativa, no sólo 
sobre las migraciones y movilidades en América Latina, sino también sobre 
el tipo de conocimiento que producimos y la forma en que lo hacemos, los 
desafíos éticos y políticos que se nos presentan y la forma en que la gober-
nanza migratoria contorna nuestras pesquisas. Este número de Tramas y 
Redes reúne artículos que se adentran desde diversas preguntas e inquietu-
des en estos debates y reflexiones.1

No ha sido el interés en este dossier debatir técnicas de investi-
gación en específico. Si discutimos aquí sobre el método, lo hacemos desde 
el entendimiento de que método y teoría están íntimamente ligados. Y así 
como toda teoría es situada (Gupta, 2015), apostamos por investigaciones si-
tuadas en América Latina que produzcan contribuciones teóricas, y no sólo 
que repliquen teorías importadas de otros contextos.

“El campo” desbordado, “el dato” interpelado
El aislamiento provocado por la pandemia del COVID-19 hizo que repen-
sáramos las formas de investigar las migraciones.2 Esto ha resultado muy 
productivo, en la medida en que se ha cuestionado un cierto entendimiento 
de la noción de “trabajo de campo” como un determinado proceso, acota-
do en el tiempo y en el espacio, en el que se entrevista a funcionarios para 

1 En los últimos meses se han suscitado diversos eventos y paneles con la intención de pro-
blematizar estas temáticas, como los promovidos por les investigadores reunidos en el Gru-
po de Trabajo de CLACSO Migraciones y Fronteras Sur-Sur, que contempla estos temas 
entre sus líneas de trabajo. https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-
2023-2025/?pag=detalle&refe=0&ficha=2310
2 En proyectos colaborativos como (In)movilidad en las Américas y Covid-19 –coordinado 
por Soledad Álvarez Velasco– que mapeó la tensión entre la (in)movilidad y el control en el 
contexto de la pandemia, sistematizando notas de prensa, informes institucionales y testi-
monios sonoros por Whatsapp: https://www.inmovilidadamericas.org/
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contrastar o complementar el trabajo analítico realizado con leyes, datos y 
otras fuentes bibliográficas, o aquel en el que se exploran las experiencias 
de les migrantes y sus subjetividades. En este sentido, un elemento que nos 
parece importante resaltar es que las fronteras entre el “campo” y el resto del 
proceso investigativo nunca son claras; en la medida en que la producción de 
conocimiento es un proceso que se da en medio de relaciones, les investiga-
dores estamos insertos en el campo antes, durante y después del proceso de 
escritura de múltiples formas. Como ha alertado Fabian (2013), producir la 
ilusión del campo como un lugar alejado temporal y espacialmente niega la 
contemporaneidad de las personas con quienes producimos conocimiento. 
El “campo”, entendido de una forma restringida, está en conexión con “cam-
pos” previos en las trayectorias académicas individuales, con “campos” de 
otres investigadores, con espacios de activismo y discusión académica que 
no son formalmente reconocidos como “campo”, y con diálogos permanen-
tes online y offline con interlocutores muy diversos.

En este dossier, se abordan por ejemplo los desafíos metodoló-
gicos que surgen del entrecruzamiento de estas dos dimensiones –en línea 
/ fuera de línea– en el estudio de las luchas migrantes en Argentina en el 
trabajo de María Gabriela Rho, quien reflexiona sobre la necesidad de “di-
solver esa dicotomía” y abordar ambas de forma multisituada e integrada, 
entendiendo que los dos son espacios constitutivos de las prácticas sociales y 
los procesos de subjetivación.

Trabajar con una noción restringida del campo, al que sólo se 
va para recolectar datos, y del que se vuelve para analizar, funciona muchas 
veces como un mecanismo de legitimación de les investigadores que “estu-
vieron ahí”, y no permite reconocer muchos de los desafíos éticos y políticos 
en la producción de conocimiento sobre las migraciones.

Por otro lado, cuestionar una visión tradicionalista del campo 
también permite repensar el estatuto epistemológico que se le da a diversos 
registros con los que se trabaja, y cuestionar el carácter de “verdad” que se 
da a unos, frente al valor “testimonial” que se otorga a otros. Sea que se 
trate de entrevistas, conversaciones, interacciones online u offline, noticias, 
leyes y normativas, fotografías, dibujos, historietas, cartografías, archivos 
documentales, bases de datos, entre otros, en las investigaciones tendemos 
a construir un mapa de fuentes y registros en el que unos funcionan por su 
supuesto valor objetivo, mientras que otros por su carácter subjetivo. Fren-
te a esta falsa dicotomía, nos parece que el ejercicio analítico no está en la 
búsqueda de una “verdad mayor”, o una “realidad ulterior” detrás de ciertos 
registros y documentos –y que es confirmada por las leyes o bases de datos–, 
sino en el trabajo de entender en qué contextos circula determinado regis-
tro, cómo es producido, qué reivindicaciones y omisiones produce, cuáles 
encuadres y qué efectos de verdad genera (Vianna, 2007).
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Esto nos parece sumamente relevante para tomar una postura 
crítica frente al uso que le damos en nuestras investigaciones a las bases de 
datos de la gobernanza migratoria. En América Latina, el llamado éxodo 
venezolano ha sido un caso paradigmático en la construcción de diversos 
mecanismos de vigilancia y medición de la movilidad por medio de la da-
tificación y el control biométrico; un proceso liderado por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR). Autores como Domenech, Basualdo y 
Pereira (2022) alertan sobre el carácter performativo de la difusión de esta-
dísticas, informes, mapas, gráficos, infografías, por ejemplo, por medio de 
la Plataforma R4V, que dan cuenta de la regionalización del control huma-
nitario de las migraciones. El poder de seducción de R4V por la cantidad de 
información que ofrece y las distintas plataformas interactivas que contiene 
es aún mayor cuando consideramos que durante décadas una de las mayores 
dificultades de les investigadores de las migraciones ha sido la de acceder a 
información producida por las instituciones estatales. Nos parece que adop-
tar una perspectiva crítica con relación a estas bases de datos no se traduce 
en desestimar estas fuentes, sino en plantear preguntas que nos permitan 
entender en qué contexto son producidas, qué narrativas legitiman, a partir 
de qué categorías, qué tipo de totalidades construyen, y cómo intervienen o 
contribuyen en nuestras posibilidades investigativas.

En esta línea de pensamiento, uno de los desafíos actuales para 
quienes investigamos las migraciones se relaciona con mapear y entender 
los diversos y complejos mecanismos en los que se produce la gobernanza 
migratoria y, entre estos, la forma en que deja sus marcas en el tipo de pes-
quisas que desarrollamos, sea porque se trata de consultorías, o proyectos 
financiados por agencias de las Naciones Unidas o instituciones estatales, o 
sea porque importamos categorías y un lenguaje que imprime las angustias 
político-morales y coloniales de organismos internacionales y de los Estados 
de una migración segura, ordenada y regular en nuestras investigaciones. 
De tal forma, nos parece importante desnaturalizar categorías, producidas 
y promovidas por el Estado y los organismos internacionales, pues estas no 
son sólo mecanismos de descripción de una realidad, sino modos de go-
bierno mediante los cuales se disputan sentidos sobre las formas de vida re-
conocidas como legítimas y aquellas consideradas ilegítimas para existir y 
circular en el mundo (Facundo Navia, Hamid y Munem, 2019). Los Estados, 
organismos multilaterales y organismos del sistema de Naciones Unidas son 
grandes productores de un léxico que construye los “problemas sociales” 
que pretende administrar, vocabulario que muchas veces acaba sedimen-
tándose en nuestras investigaciones como categorías analíticas.

Considerar las propias categorías de la gobernanza como un 
dato a analizar, y mapear la forma en que circulan y producen realidades 
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concretas, resulta sumamente fructífero para desnaturalizar un supuesto or-
den nacional (Sayad, 2010; Malkki, 1995). En los artículos de Martha Cecilia 
Ruiz y de Gislene Santos en este dossier se alerta sobre esto, y se apunta que 
categorías como “migrantes vulnerables”, “crisis”, “riesgos”, “emergencia”, 
así como la producción y circulación de datos, construyen una narrativa so-
bre la migración internacional que limita el debate público y disciplina las 
investigaciones. También sobre los datos, el trabajo de Artemisa López León 
cuestiona los impactos de invisibilización de migrantes desaparecidos por 
parte de la OIM, devenida una autoridad epistémica en nuestro campo de 
estudios, una invisibilización que, entre otros varios efectos, niega el reco-
nocimiento a las luchas por la búsqueda de estas personas y revictimiza a los 
familiares y los propios colectivos de búsqueda.

Pliegues subjetivos en el encuentro investigativo
Uno de los grandes ejes que articula varios de los trabajos congregados aquí, 
desde una posición interpeladora, es la problematización del lugar de les 
investigadores en el proceso de indagación y construcción de conocimien-
to, desde diversos frentes. Aparece, por una parte, un llamado a asumir los 
pliegues del lugar de enunciación investigativa, cuestionar su univocidad, su 
coherencia subjetiva, y también la posición que ocupa en la relación con el 
objeto/sujeto, ese sujeto objetualizado, u objeto sujetado, que estas inquie-
tudes epistemológicas llaman a tensionar, difuminar y, en un esfuerzo en 
cierta medida utópico, liberar.

El dossier evidencia el cuestionamiento desde el desafío de et-
nografiar “las formas y lugares del yo” de la investigadora, interrogándose 
por “las dinámicas y las inversiones emocionales y materiales de los com-
promisos implicados en el trabajo de campo” en el artículo de Mélanie V. L. 
Montinard; hasta las disquisiciones sobre les investigadores como interlocu-
tores, en un cuestionamiento relativo a la medida en que se quita autonomía 
a personas subjetivadas como niñas, con las que se propone co-construir 
conocimiento en el texto de Ana Marcela Bueno, Clara Ines Carreño Ma-
nosalva, Maribel Florian Buitrago y Andrea Mireya Jimenez Pinzón. Por 
otro lado, en el escrito de Federico Williams, se propone un trabajo con 
narraciones visuales en talleres de historietas con niñes y adolescentes en 
tránsito como un camino para comprender mejor sus experiencias, aunque 
asumiendo con realismo que esas técnicas participativas no necesariamente 
logran trascender los juegos del poder; mientras que en el de Catalina Re-
vollo Pardo se teoriza en torno al trabajo de investigación como traducción, 
a partir de la construcción de un tercer espacio concebido como “momen-
to intersticial que recusa el binarismo de la representación”, en el que los 
agentes encuentran sus voces de manera dialéctica. Estos son algunos de los 
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tópicos con los que varios de los trabajos que conforman este dossier nos in-
vitan, desde sus ejercicios de autorreflexividad situada, a erosionar la figura 
monolítica del investigador-autor, y a sincerar las formas de un oficio que no 
por implicado deja de ser riguroso.

Esa implicación, muestran algunos de los trabajos, es en buena 
parte física y emocional, por lo que asumir y dar cuenta de las posiciones 
que se ocupan en las economías afectivas (Ahmed, 2015) que se encuentran, 
tensionan, potencian, intersecan y traslapan en la investigación, y de las for-
mas en que el cuerpo es puesto, des-com-puesto e impuesto en el terreno, es 
otra preocupación de la que dan cuenta algunos de los artículos reunidos 
aquí, por ejemplo, relevando el hecho que las emociones y experiencias físi-
cas son fundamentales en la construcción de las percepciones y conclusiones 
de quien investiga, a propósito de una etnografía en el tapón del Darién en el 
artículo de Alberto Hernández Hernández y Carlos S. Ibarra, un escenario 
de intensa afectación corporal y emotiva que condensa muchas de las violen-
cias que atraviesan a las migraciones regionales hoy por hoy.

Otro de los hilos que atraviesan a varias de las propuestas que 
son parte de este número responde a una creciente interpelación hacia el 
trabajo investigativo y académico en las últimas décadas, proveniente fun-
damentalmente de la sociedad civil organizada –aunque no solamente–, 
respecto del vínculo, y más allá de eso, el compromiso de les investigadores 
con la problemática que investigan, una interpelación que ha tomado di-
ferentes nominaciones: extractivismo epistémico (Grosfoguel, 2016), inves-
tigación colaborativa, investigación militante (Bringel y Maldonado, 2016), 
producción horizontal de conocimiento (Corona Berkin, 2019), entre otras. 
Son cuestionamientos que tienen tradición en las humanidades y ciencias 
sociales latinoamericanas, con referentes como Orlando Fals Borda y Paulo 
Freire, por ejemplo, y que se han revitalizado en años recientes, al menos en 
el campo de los estudios migratorios (véase, por ejemplo, Jaramillo, 2019; 
Varela Huerta, 2023, entre otros). No es casual que esto ocurra en nuestro 
campo, si pensamos en las formas que ha tomado la migración contempo-
ránea como una materialización palmaria de la crisis civilizatoria que ex-
perimentamos, entendida como “las formas de acumulación por despojo” 
que adopta hoy el neoliberalismo, “caracterizadas por modos de violencia 
estatal que subsumen a este despojo (la vida humana, la naturaleza y el co-
nocimiento) en formas inéditas” (Varela Huerta y McLean, 2019, p. 164). El 
continuum de violencias que atraviesa muchas trayectorias migratorias en el 
escenario actual nos confronta humanamente en formas ineludibles, por lo 
que los debates epistemológicos, éticos y políticos que emergen de esa con-
frontación constituyen una demanda punzante para quienes estudiamos las 
migraciones actuales. En ese mismo sentido, varies de les autores se inte-
rrogan sobre los cuidados y la responsabilidad que implica investigar con 
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personas vulnerabilizadas, precarizadas y afectadas por traumas que irrigan 
sus biografías.

Así, a partir de la participación en estudios colaborativos sobre 
migrantes en actividades sexuales comerciales, por ejemplo, Martha Cecilia 
Ruiz Muriel reflexiona sobre la despolitización y naturalización que han su-
puesto algunas investigaciones sobre estos temas, “disciplinando las movili-
dades”, y apuesta por “investigaciones colaborativas y comprometidas políti-
camente” para contrarrestar esos discursos y prácticas. La investigación con 
niñas migrantes venezolanas en Colombia ya aludida, por su parte, apuesta 
por un enfoque etnográfico colaborativo, en el que las investigadoras Bueno 
et al. procuran visualizarse como co-investigadoras, y concebir su trabajo 
como un acompañamiento, diálogo y negociación de comprensiones en la 
co-producción de conocimiento. El artículo de Munevar-Meneses, Wilt-
bergerv, Hernandez Arauz y Durán Macías también apela a la investigación 
colaborativa, articulando a múltiples actores (migrantes, colaboradores de 
albergues y casas de migrantes, organizaciones de la sociedad civil, entida-
des municipales y estatales, organismos internacionales), en un trabajo de 
reflexión sobre un estudio con migrantes hondureños, salvadoreños, guate-
maltecos y haitianos en Tijuana, México. Se trata, dicen les autores, de una 
población que experimenta una “acumulación de vulnerabilidades”, aspecto 
sobre el cual se cuestionan, apuntando a la necesidad de “prácticas de inves-
tigación social informadas sobre el trauma”, sobre la urgencia de considerar 
los daños que se puede causar en estos procesos, y de proteger además los 
datos de identificación de las personas con las que se trabaja, para no poner-
las en peligro.

Esta última es una preocupación que se plantea también en el 
trabajo de Hernández Hernández e Ibarra, por ejemplo, que se preguntan 
por las implicaciones del uso del consentimiento informado en un contexto 
de vulneración de las personas migrantes como el tapón del Darién, don-
de resulta difícil “asegurar un consentimiento genuino y libre de coacción”, 
tanto por la percepción de les migrantes respecto del poder que podrían te-
ner les investigadores, como por las amenazas criminales a las que se ven 
enfrentades. A propósito del trabajo con niñes y adolescentes migrantes pro-
venientes de Centroamérica en un albergue en México, Federico Williams 
alude en su artículo a la necesidad de reflexionar sobre los usos del consenti-
miento, proponiendo pensarlo como un proceso continuo más que como un 
evento único. Son interrogantes que tienen creciente eco en nuestro campo, 
en el que han surgido en los últimos años inquietudes sobre el empleo del 
consentimiento en la investigación en movimiento, con encuentros más o 
menos fugaces, y con personas cuyas vidas enfrentan peligros inminentes 
(Blanco, 2023).
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Otra de las preocupaciones que se aborda en el dossier, relacio-
nada con este eje vertebrador, tiene que ver con la (re)producción de relacio-
nes desiguales en investigaciones con poblaciones migrantes precarizadas 
y el extractivismo académico. Junto con esto, nos interesa explorar las po-
tencialidades de “mirar hacia arriba” (Nader, 1972) y etnografiar al poder. 
¿Quiénes son esos “otros” que no son los migrantes en nuestras investiga-
ciones? ¿Qué tipo de conocimiento producimos sobre diversos actores en lo 
que consideramos “el campo”? ¿Cómo construimos investigaciones que no 
reproduzcan miradas esquemáticas entre actores que circulan? ¿Cuáles son 
sus subjetividades? ¿Cómo se capilariza y territorializa el poder? ¿Qué lugar 
ocupamos frente a esos otros? Trabajos como el de Gislene Santos, sobre el 
rol que está desempeñando la OIM en la “gestión” de la población migrante 
en el territorio brasileño, y el de Alberto Hernandez y Carlos Ibarra, que 
entre otros aspectos hurgan en las dinámicas de poder que atraviesan su 
trabajo etnográfico en El Darién (incluidas las relativas a su propia posición 
como investigadores), traen a este número de la revista algunas de las espi-
nosas aristas implicadas en la (urgente) demanda por hacerse cargo de estas 
disquisiciones éticas y políticas.

Las rugosidades espacio-temporales del “objeto”  
y el campo
Una línea de tensión con la que las migraciones desafían la caja de herra-
mientas metodológicas de las ciencias sociales es el trastocamiento de las 
dimensiones de espacio y tiempo (Benza, 2000; Gutiérrez Vidrio, 2015) 
que el propio fenómeno supone, en la medida que llama a romper con la 
imagen lineal y sucesiva de un desplazamiento. Algunos artículos de este 
dossier dan cuenta de esta dificultad metodológica, refiriéndose a las com-
plejidades de investigar en contextos de movilidad y en locaciones multisi-
tuadas. Desde un alcance epistemológico, además, el trabajo de campo es 
siempre, en alguna medida, multisituado, puesto que, en la construcción 
del objeto de estudio, el campo no es una unidad-totalidad previamente 
delimitada, sino que por el contrario se trata de un proceso de abstracción 
investigativa que se da en tránsitos permanentes entre lugares y escalas 
diversas.

Aunque con un alcance fundamentalmente biográfico, la idea 
de la ondulación vital de la migración que proponen Velasco y Gianturco 
(2015) es iluminadora de ciertos aspectos de estos otros pliegues en las ru-
gosidades del campo de los estudios migratorios, los espacio-temporales. 
Las autoras hablan de desplazamientos geográficos como experiencias que 
integran “múltiples lugares unidos por movimientos multidireccionales” 
(Velasco y Gianturco, 2015, p. 117). Estos lugares múltiples son también 
tiempos múltiples, en varias formas: por el antes y el después del cruce de las 
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fronteras que se encarnan en las vivencias presentes del sujeto migrante –la 
simultaneidad encarnada–, por las cronologías de las sociedades de origen 
y destino que se intersecan en su experiencia (Stang, 2020), por el carácter 
provisorio con que se vive y hace vivir la presencia migrante (Sayad, 1998), y 
por el interjuego de movimientos y esperas que caracteriza a muchas de las 
migraciones de nuestro tiempo (por la pandemia del COVID-19, por la soli-
dificación de fronteras, normativas, físicas y burocráticas) (Ceja y Miranda, 
2022; Miranda y Silva Hernández, 2022).

A estas multiplicidades hay que agregar los contextos muchas 
veces críticos en los que se producen estos movimientos que les investiga-
dores procuran acompañar, en los que la ubicuidad es también una forma 
de eludir el peligro en el que está puesta la integridad de la persona migran-
te. Pero esta multiplicidad es a la vez desafío y potencialidad, como señala 
Mélanie V. L. Montinard en este dossier: “la investigación multisituada me 
permite ver en profundidad las subjetividades y prácticas de las personas en 
movimiento”.

Munevar-Meneses et al dicen que investigar estas poblaciones 
en movimiento exige, además, romper con los diseños metodológicos “es-
táticos”, apelar a la flexibilidad y la adaptación como herramientas, cuestio-
nando criterios rígidos de validez que no logran hacerse cargo de las reali-
dades cambiantes que se experimentan en estos desplazamientos múltiples. 
Implica también recurrir a la “plasticidad metodológica” para la construc-
ción de corpus en los que la simultaneidad se da, por ejemplo, entre una 
dimensión virtual y otra analógica de los procesos, como muestra el trabajo 
de Rho. O supone echar mano de la interdisciplinariedad, como se plantea 
en el mismo trabajo, con las dificultades que eso trae aparejadas, dificultades 
que, también en este caso, pueden ser potencialidades, o simples posibilida-
des, si es que sucede que los cerrojos disciplinarios, usualmente custodiados 
por les guardianes de las tradiciones del conocimiento, ponen cortapisas que 
impiden dar cuenta de aquello con lo que la investigación nos confronta.

Este dossier es, entonces, una invitación a cambiar el punto de 
vista desde donde miramos y a quiénes estudiamos, lo que abre otras posi-
bilidades de análisis y quizás permita dilucidar algunos puntos ciegos en 
nuestras investigaciones, ya no –o no sólo– sobre las experiencias migran-
tes, sino también sobre las formas en que el control migratorio se produce 
y re-produce cotidianamente, reproduciendo desigualdades y precarizando 
diversas vidas migrantes, en pro de un supuesto orden nacional.
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Los trabajos reunidos aquí3 constituyen también un llamado a 
resquebrajar cristalizaciones epistemológicas y rigideces metodológicas, a 
abrirnos a la incertidumbre, a cuestionar nuestras lentes teóricas, a sacudir 
nuestras herramientas, a reconocer que afectamos y dejarnos afectar, a re-
conciliar la carne palpitante con la razón aguda, para poder dar cuenta de 
estos procesos sociales que, como lupas incómodas, amplifican las miserias 
del capitalismo contemporáneo.
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