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Mirando desde los sures. Reflexiones sobre el encuentro  
entre académicas y académicos del sur de México, Guatemala, 
Uruguay, Argentina y Colombia

Enrique Coraza de los Santos

En el mes de febrero del presente año se desarrolló el Seminario Internacional “Miradas 
desde américa latina: fronteras y movilidades en el Cono Sur, Colombia y el corredor 
Mesoamericano” organizado por la sede de FLACSO Guatemala en Quetzaltenango/
Xela y el Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos (GAEMPT) 
del Departamento de Sociedad y Cultura (DSyC) de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR-CONACyT), Unidad Regional Tapachula (Chiapas, México). 

Este Seminario contó con representantes de las instituciones académicas organi-
zadoras y con investigadoras del Departamento de Antropología Social de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (UDE-
LAR, Uruguay) y del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Patagonia (UNP, 
Argentina), y de un investigador colombiano del Departamento de Sociología de la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UM, España), todos y 
todas colaboradores de los textos que se presentan a continuación.

Esta experiencia permitió el encuentro de académicas y académicos de diferentes 
regiones de América Latina y de distintas disciplinas de las Humanidades y Ciencias 
Sociales (Historia, Economía, Sociología, Antropología), enfoques y abordajes meto-
dológicos. Asimismo, también generó la oportunidad de interactuar, debatir, discutir y 
compartir desde las líneas y regiones de trabajo de cada integrante. Al mismo tiempo, 
fue una ocasión que llevó a exponer y comprender que los procesos que analizamos 
forman parte de un entramado de circunstancias, elementos estructurales y coyuntura-
les, causalidades y realidades que guardan muchos puntos de similitud como parte de 
dinámicas globales, a la vez que exponen las particularidades de cada frontera. 

Cuando hablamos de frontera lo hacemos también desde lo que esta oportunidad de 
encuentro nos ha brindado, al presentar, conocer y dialogar entre lo real, lo simbólico, 
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lo epistémico y hasta las particularidades de las “culturas nacionales”1. En ese sentido, 
abordamos un concepto complejo, polisémico y poliédrico de frontera, como muy 
bien lo trabaja y señala Roxana Rodríguez (2020) en su modelo epistemológico de la 
frontera. Al mismo tiempo, hablar de fronteras es también hablar de movilidades, de 
personas que se mueven en un espacio, en un territorio y que a la vez que lo hacen, van 
transformando y transformándose en su relación con su noción de lugar (el dejado, el 
encontrado y el esperado), y las interacciones que desarrollan en sus transitoriedades, 
ya sean aquellas como resultado de sus proyectos de vida, o forzadas por las diferentes 
circunstancias que les han tocado vivir (Coraza, 2020). 

El lugar donde se desarrolló el Seminario no es tampoco una casualidad o una 
oportunidad aislada y puntual, sino el resultado de un proceso de colaboración e inter-
cambio que lleva varios años desarrollándose a pesar de los obstáculos que representan 
las aspiraciones de sinergias en estos sures globales. En este sentido, es de señalar y 
agradecer el largo historial de participación que siempre ha tenido el Dr. César Ordoñez 
de la Sede Quetzaltenango de FLACSO Guatemala con ECOSUR, y particularmente, 
con quienes trabajamos desde las fronteras y las movilidades. Este seminario es un 
eslabón más de experiencias anteriores, como la invitación a participar en forma anual 
al Dr. Ordoñez en los cursos de posgrado de ECOSUR o su reciprocidad al invitarnos a 
participar en el curso “Migraciones internas en Guatemala: características y dinámicas” 
o la colaboración en las ediciones (2015, 2017 y 2019-20) del “Diplomado Transfron-
terizo Migración, Ciudadanía y Derechos Humanos” que se desarrolló en la Unidad 
Tapachula de ECOSUR organizado por el GAEMPT-DSyC conjuntamente con OIM 
y UNICEF. Este, no sólo implicó la participación de colegas académicos de FLACSO, 
sino la oportunidad de becar a estudiantes de ese país para participar en el mismo. 

De esta forma, la visita de colegas del sur continental se visualizó como una forma 
de ampliar la experiencia e integrar una visión más amplia de estas dimensiones –fron-
tera y movilidades- que no sólo nos permitiera acercar nuestras reflexiones teóricas, 
metodológicas, conceptuales y empíricas como académicos y académicas, sino también 
extenderlo a estudiantes de Guatemala que llegaron desde diferentes puntos y locali-
dades de la república centroamericana. Un elemento a destacar fue la oportunidad, no 
sólo de compartir los tópicos de trabajo e investigación ya señalados, sino también, 
interactuar desde realidades vitales y de estudio muy diversas, con componentes cultu-
rales, sociales e históricos propios singulares pero trasladables en términos comparados. 

De esta forma abordamos realidades como la de los pueblos originarios, muchos 
convertidos a la fuerza en bi nacionales, que comparten Chiapas con Guatemala (Toledo 
y Coraza, 2019) que podían dialogar con la de sus homónimos de la Patagonia (Gatica 
et al., 2005). También las realidades transfronterizas que representan la interacción y 
construcción de territorialidades propias que sortean el obstáculo político administra-
tivo y hasta de control y militarización de los límites para constituirse en espacios de 
comunicación y relaciones históricas familiares, económicas, políticas y socio culturales 
como lo puede ser México-Centroamérica mirada desde el Soconusco (Coraza, 2018), 
así como desde la margen guatemalteca (Ordoñez, 2006), o las que están desarrollando 
Pilar Uriarte, Andrea Quadrelli y Magdalena Curbelo de la UDELAR en la región de 
Brasil-Uruguay a través de las ciudades bi nacionales Santa Ana do Livramento (Bra-
sil) - Rivera (Uruguay) o Chuí (Brasil) - Chuy (Uruguay). 

1.  Un espacio donde circuló el café, pero también los tamales, las tortillas, el mate y se tuvo que aclarar 
términos, argots, y frases que corresponden no sólo a la riqueza del idioma castellano en América Latina, sino 
a todo el conjunto lingüístico que genera los espacios fronterizos y transfronterizos de estudio.



102

Andrea Quadrelli – Intervenciones en el encuentro organizado por FLACSO-Guatemala, en febrero 2020

En el mismo sentido se podría hablar sobre las movilidades, especialmente las de 
carácter forzado que abordadas con esta visión latinoamericanista a partir de los pa-
sados y presentes traumáticos de las amenazas y violencias nos acercan a los dramas 
de miles de personas que son obligadas a dejar sus lugares de residencia hacia otro 
lugar en el que esperan recuperar la cotidianeidad de una seguridad perdida. Así, los 
estudios de exilios chilenos en la Patagonia (Gatica, 2013) mirados desde dimensiones 
como género, clase y subjetividades fueron puestos en la mesa junto a los análisis sobre 
exilios colombianos en su dimensión pasada y presente como resultado del conflicto 
armado más largo de la historia de América Latina (Martínez, 2017), o las visiones 
comparadas de las migraciones forzadas en América Latina (Coraza, 2015) dialogaron 
con las investigaciones sobre las migraciones contemporáneas en Uruguay que paula-
tinamente han ido insertándose en los circuitos globales de las movilidades del siglo 
XX (Gómez, Curbelo y Uriarte, 2019).

Finalmente, el resultado esperado y concretado fue establecer el inicio de una red 
de colaboración que una estos sures globales y que permita asumir uno de los tantos 
retos entre los que nos debatimos en los estudios sobre movilidades y fronteras, que 
es el de superar los nacionalismos y regionalismos metodológicos estableciendo diá-
logos que nos permitan acompañar la globalidad de los procesos con la sinergia de los 
análisis y las reflexiones. 

En el mismo sentido también sumar otro reto: el diálogo entre los estudios de las 
migraciones como campo consolidado y con mucha fuerza, con el de las movilidades 
forzadas, en un estado de abordajes más recientes y acotados pero que tienen mucho 
que compartir y aprender uno del otro. Si bien las matrices migratorias conforman el 
imaginario de muchas sociedades como elementos constitutivos de sus construcciones 
nacionales, son parte de la Historia y de las memorias, tanto individuales como colec-
tivas e históricas, no sucede lo mismo con las movilidades forzadas. En el caso de los 
exilios, las migraciones forzadas y los desplazamientos forzados siguen siendo, no sólo 
fenómenos sistemáticos y hasta sistematizados de exclusión (Coraza y Gatica, 2019), 
sino que, desde el Cono Sur de América hasta América Central y México, pasando 
por Colombia, siguen sin formar parte de las dimensiones memoriales agregando, al 
sentimiento de destierro que llevan consigo quienes las sufren, el del olvido, la invi-
sibilidad y la invisibilización. 

A lo antes señalado, debemos agregar la celeridad de las dinámicas, tanto de las 
visiones, acciones y estrategias gubernamentales y regionales, como de las propias mo-
vilidades y nuevamente reconocer que, desde el inicio del proceso de securitización en 
2001 (Velázquez, 2008) que las asocia al concepto de “Seguridad Nacional”, el drama 
de la huida se enfrente a muros, a controles, deportaciones, militarización y violación 
de derechos. Así, desde la política de la administración norteamericana del presidente 
Donald Trump y sus éxitos en imponer desde la tradicional intervención geopolítica 
en la región una gestión de contención y deportación, aceptada y desarrollada por Mé-
xico, Guatemala, Honduras y El Salvador, al otro extremo del continente, donde las 
declaraciones y medidas adoptadas por la reciente administración pasada de Mauricio 
Macri en Argentina que criminalizó y estigmatizó a la migración, sobre todo regional, 
se encadena en un horizonte de la misma oscuridad y deshumanización, militarización 
y control que planea sobre la nobel administración del presidente Lacalle Pou en Uru-
guay o una Colombia que a pesar de los intentos de diálogos de paz, continúa con el 
asesinatos de líderes sociales y políticos que auguran, que ese fin que preanunciaba y 
esperanzaba esos diálogos, no está cercano a cumplirse.
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Para finalizar, y frente a este escenario tan apocalíptico que afecta, como siempre, 
a las y los más pobres, vulnerables, precarizados, “desechables” en la visión de esas 
políticas excluyentes, reivindicamos el ejercicio de pensar juntas y juntos, de establecer 
redes, puentes sobre los muros y comprender que ejerciendo nuestra función social 
y política de generar conocimiento e intervenir sobre los procesos de movilidades y 
fronteras, estaremos más cerca de esos otros mundos posibles.
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