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A N T R O P O L O G Í A   Y   M I G R A C I O N E S  

LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES EN AMÉRICA LATINA:  
ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y LOS DERECHOS 

 
 

Fundamentación 

El estudio de los movimientos migratorios ha estado históricamente signado por un 
encuadre de corte más bien economicista. Sin embargo, en las últimas décadas la 
historia económica ha perdido centralidad a favor de otras perspectivas, que hacen 
hincapié en los lazos entre "nativos" y "extranjeros" en el marco de procesos 
clasificatorios, de alterización y de inclusión / exclusión (tales como nacionalización, 
etnicización, ciudadanización).  

Paralelamente, los procesos de movilidad de las personas entre los países de la región y 
en dirección sur-norte cobran día a día mayor visibilidad en el discurso político, social, 
institucional y del sentido común. Tanto la visibilidad como las condiciones de 
vulnerabilidad con frecuencia a ellos asociadas han redundado en la preocupación 
internacional por el “gerenciamiento” y en la creciente presencia de la migración en la 
agenda de los Derechos Humanos. 

En este contexto, la antropología contribuye al conocimiento y la comprensión de las 
migraciones aportando una perspectiva que conjuga niveles macro y micro 
estructurales, condiciones en países de origen y de destino, dinamismo y 
performatividad de las redes e incidencia de las políticas migratorias y de las múltiples 
instancias gubernamentales o administrativas que moldean las trayectorias de 
personas y colectivos.  

Este Seminario ofrece un breve panorama introductorio a ciertas discusiones 
académicas y políticas clave para la comprensión de las migraciones contemporáneas 
en América Latina. Se pondrá especial énfasis en la centralidad de los Estados 
nacionales en la regulación y modulación de los flujos internacionales y en el impacto 
de las migraciones en la reconfiguración de la ciudadanía y de los espacios de diálogo 
regionales.   
 
 

Objetivos  

 
Las perspectivas, casos y problemáticas que conforman el programa del seminario 
propuesto permitirán a los y las estudiantes de la Maestría: 

- incorporar conocimientos relativos a las migraciones internacionales en América 
Latina, destacando la centralidad del Estado-Nación en su regulación y 
modulación; 

- conocer los principales modelos teóricos y discusiones teóricas para el análisis 
de las múltiples dimensiones de los procesos migratorios internacionales; 

- vincular ciertas dimensiones específicas de los procesos y contextos migratorios 
con perspectivas y líneas teóricas propias de la antropología; 

- reflexionar acerca de diferentes perspectivas para el abordaje cualitativo de 
diversos aspectos vinculados a las migraciones. 
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Contenidos 

 

Unidad I – Las migraciones internacionales, entre la academia y la 
gobernabilidad. (3 clases) 

 
Temas a desarrollar: 

- Modalidades de movilidad territorial: migración internacional, refugio y asilo, 
exilio, desplazamiento interno, tráfico ilícito de inmigrantes, trata de personas. 
Las tensiones entre las categorías jurídicas, de investigación, y de auto-
definición.  

- Las teorías y los modelos migratorios para abordar las diversas variables que 
intervienen en la migración internacional.   

- Las dinámicas migratorias contemporáneas en América Latina, con especial 
énfasis en Argentina. 

- La preocupación por la gobernabilidad y los derechos. 
 

Bibliografía obligatoria 

Arango, Joaquín (2003) “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombras”. En 
Revista Migración y Desarrollo, Nº 1, 2003 

Arango, Joaquín (2003) “Inmigración y diversidad humana. Una nueva era en las 
migraciones internacionales”. En: Revista de Occidente Nº 268, Septiembre 2003, pp. 5-
20. Madrid, España. 

Canales, Alejandro (2013) “La migración en la reproducción de la sociedad global”. En 
Revista Migración y Desarrollo, Nº 12, 2003. 

Cicogna, María Paula (2009) “Breve historia de los refugiados en Argentina durante el 
siglo XX”. En: Revista Historia Actual Online, Núm. 18 (Invierno, 2009), pp. 51-63. 

Martínez Pizarro, J., Cano Christiny, V., y M. Soffia Contrucci (2014) Tendencias y 
patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia 2010 y desafíos para una agenda 
regional. CEPAL, Serie Población y Desarrollo Nº 109, Santiago de Chile. 

Mc Callum, Stephanie (2012). “El refugiado hiperreal. Formas legítimas e ilegítimas de 
ser refugiado en Argentina”. En Revista Temas de Antropología y Migración Nº 4, 
Diciembre 2012, pp. 30-53. 

Pacecca, María Inés y Corina Courtis (2008): Inmigración contemporánea en Argentina: 
dinámicas y políticas. CEPAL – CELADE, Serie: Población y Desarrollo, Nº 84. 

Portes, Alejandro (2005). “Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio 
del trasnacionalismo de los inmigrantes”. En: Revista Migración y Desarrollo, primer 
semestre 2005. 

Bibliografía complementaria 

Asa, Pablo, Corina Courtis, María Inés Pacecca y Georgina Talpone (2007): “La  
población refugiada”. En Susana Torrado (ed.): Población y bienestar en la Argentina. Del 
primero al segundo centenario. Buenos Aires: EDHASA.  

Castles, Stephen y Mark J. Miller (2004). La era de la migración. México: Editorial Porrúa, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, Instituto Nacional de Migración, Fundación 
Colosio y Cámara de Diputados. Capítulos 2 y 3. 



4 
 

De Genova, Nicholas; Mezzadra, Sandro & John Pickles (eds) (2015) “New Keywords: 
Migration and Borders”. En Cultural Studies, Vol 19, Issue 1, 2015, pp. 55-87. 

 

Unidad II – Migración, trabajo y género. (3 clases). 
 
Temas a desarrollar: 

- Trabajo y migración. Redes, enclaves, nichos étnicos. Trabajo informal, 
explotación laboral, trata de personas. Un estudio de caso: la migración boliviana 
en Argentina. 

- Feminización de los procesos migratorios: aspectos cuantitativos y cualitativos.  
Migración, trabajo y género: mujeres trabajadoras migrantes y redes de cuidado 
transnacional. 

 

Bibliografía obligatoria 

Aragonés Castañar, Ana María, y Dunn, Timothy (2005) “Trabajadores 
indocumentados y nuevos destinos migratorios en la globalización”. En: Revista Política 
y Cultura, N º 23, pp. 43-65. 

Benencia, Roberto (2009): “Inserción de bolivianos en el mercado de trabajo de la 
Argentina”. Ponencia presentada en el Congreso de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA), Río de Janeiro, 2009. 

Castles, Stephen (2013) “Migración, trabajo y derechos precarios: perspectivas histórica 
y actual”. En Revista Migración y Desarrollo, Vol. 11, Núm.20, pp. 8-42. 

Courtis, Corina y Pacecca, María Inés (2010): “Género y trayectoria migratoria: mujeres 
migrantes y trabajo doméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. En: Revista 
Papeles de Población, 2010, vol. 16. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx  

Herrera, Gioconda (2012). “Género y migración internacional en la experiencia 
latinoamericana. De la visibilización del campo a una presencia selectiva”. En Revista 
Política y Sociedad, Vol. 49, Núm. 1: 35-46. 

Lee, Alison Elizabeth (2014) “Crisis económica global, vigilancia/violencia fronteriza y 
sobreexplotación: cambios en los patrones migratorios internacionales en Zapotitlán 
Salinas, Puebla”. En D´Aubeterre Buznego M. E. y Rivermar Pérez, M.L. (eds.) ¿Todos 
vuelven? Migración acelerada, crisis de la economía estadounidense y retorno en cuatro 
localidades del estado de Puebla, México. Puebla : Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, pp. 117-164. 

Parella, Sonia (2007) “Los vínculos afectivos y de cuidado en las familias 
transnacionales. Migrantes ecuatorianos y peruanos en España”. En Revista 
Migraciones Internacionales, Vol. 4, Núm. 2, pp. 150-188. 

Pacecca, María Inés (2014) Trabajo adolescente y migración desde Bolivia a Argentina. Entre 
la adultez y la explotación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO. 

Rosas, Carolina (2010) “Género y transformaciones al interior del hogar en la 
posmigración. Mujeres y varones peruanos en Buenos Aires”. En: Revista 
Latinoamericana de Población, Año 3, número 6, enero /junio 2010. Pp. 147-172. 
 

Bibliografía complementaria 
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Gaudio, Magali (2012). “Mujeres paraguayas en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Decisión migratoria, relaciones familiares y maternidad a distancia”. En Revista 
Temas de Antropología y Migración Nº 3, junio 2012, pp.40-60. 

OIM – CAREF (2015). La migración dominicana en Argentina. Trayectorias en el nuevo siglo 
(2000-2015). Buenos Aires, Argentina. ISBN: 978-987-46470-0-9 Disponible en 
www.caref.org.ar 

PACECCA, María Inés (2011): “Trabajo, explotación laboral, trata de personas. 
Categorías en cuestión en las trayectorias migratorias”. En: Revista Interdisciplinar da 
Mobilidade Humana – REMHU, del Centro Scalabriniano de Estudos Migratorios, 
Brasilia, vol. 19, nº 37, junio- diciembre 2011. Disponible en 
http://www.csem.org.br/remhu/ 

Vasta, Ellie (2004) “Empleo informal y redes de inmigrantes. Una revisión”. En Revista 
Migración y Desarrollo, 2004, Segundo Semestre. 

 
 

UNIDAD 4 - Estado, ciudadanía y derechos. (3 clases). 
 

Temas a desarrollar 
- Procesos migratorios y desafíos a los límites del Estado. Migración y nation-

building en “la era de la migración”. Prácticas estatales de control de ingreso y 

permanencia de extranjeros. El impacto de las migraciones en la discusión sobre 

los derechos fundamentales.   

- “Extranjeros” en la norma: normativa migratoria como pauta clasificatoria. 

Temas especiales: naturalización y política migratoria en Argentina. 

- En torno al derecho político de los inmigrantes y de los emigrantes: 

interlocución con Estados de países de origen y destino. 

Bibliografía obligatoria 

Benhabib, Seyla (2005): “’El derecho a tener derechos’: Hannah Arendt y las 
contradicciones del Estado-nación”. En Benhabib, Seyla, Los derechos de los otros. 
Extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Gedisa (45-59). 

Canelo, Brenda (2017). “Votar desde el exterior. Las experiencias peruana y boliviana 
en Argentina”. En Revista Electrónica Temas de Antropología y Migración, Nº 8, pp.  

Castles, Stephen y Alastair Davidson (2000): Citizenship and Migration: Globalization and 
the Politics of Belonging. Nueva York: Routledge. 

Courtis, C. y A.P. Penchaszadeh (2015): "El (im)posible ciudadano extranjero. 
Ciudadanía y nacionalidad en Argentina". Revista SAAP 9: 2: 375-394.  

Domenech, Eduardo (2011): “Crónica de una ‘amenaza’ anunciada. Inmigración e 
‘ilegalidad’: visiones de Estado en la Argentina contemporánea. En Feldman-Bianco, 
Bela y otros (Comps.) La construcción social del sujeto migrante en América Latina. 
Prácticas, representaciones y categorías. Quito: CLACSO, FLACSO, Universidad Alberto 
Hurtado, pp. 31-78. 

Gil Araujo, Sandra; Pacecca, M. I.; Courtis, C., Clavijo, J. y A. Stuhldreher (2016): 
“Migraciones internacionales y derechos políticos en América Latina”. En: Trpin, V. y 
Ciarallo A. (comps): Migraciones internacionales contemporáneas. Procesos, desigualdades, 
tensiones. Neuquén : Publifadecs, pp.191 – 227.  

http://www.csem.org.br/remhu/
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Sayad, Abdelmalek (2010): “Estado, nación e inmigración. El orden nacional ante el 
desafío de la inmigración”. Revista Apuntes de Investigación N°13. 
 

Bibliografía complementaria 

Revista Electrónica Temas de Antropología y Migración. Dossier: Los derechos políticos de 
los residentes extranjeros en las normas y en las prácticas;  N º 8 (2016 -2017). Disponible en 
www.migrantropologia.com.ar 

Balibar, Etienne (2005): “¿Qué es una frontera?”. En Violencias, identidades y civilidad. 
Para una cultura política global. Barcelona:  Gedisa. 

Courtis, Corina y María Inés Pacecca (2007): “Migración y Derechos Humanos: una 
aproximación crítica al “nuevo paradigma” para el tratamiento de la cuestión 
migratoria en Argentina”. Revista Jurídica de Buenos Aires, edición especial sobre 
derechos humanos. 
 
 

Evaluación 
 
La aprobación del seminario requiere la asistencia al 75 % de las clases y la aprobación 
de una monografía final, entregada en los plazos establecidos por las reglamentaciones 
vigentes. 
 
 
 
 
 

 

 
Corina Courtis María Inés Pacecca 

 


