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Históricamente, la gran mayoría de los migrantes a nivel global se han dirigido 
hacia las ciudades, haciendo de la migración un fenómeno eminentemente urbano. 
La ciudad, tal como han mostrado tempranamente los estudios migratorios, 
emerge asociada a un imaginario de oportunidades, progreso y prosperidad: 
la posibilidad de “un futuro mejor”. Sin embargo, como han documentado esos 
mismos estudios, ese imaginario social -muchas veces alimentado por los propios 
(e)migrantes- esconde las dificultades concretas de las ciudades “reales” que, tal
como señala el sociólogo argentino Mario Margulis (en García, 2011), suelen no
acoger plenamente a los migrantes. Sucede que el origen nacional, la etnicidad,
la clase, el color de piel, la situación migratoria, las formas de asentamiento, el
tiempo de residencia, entre otras dimensiones, ubican a los y las migrantes en
posiciones de desventaja social, política, económica y espacial. Esto se traduce en
la creación y recreación de fronteras (materiales y simbólicas) que los migrantes
deben sortear cotidianamente para (poder) vivir en las ciudades a las que arriban.

Las dificultades para el acceso a la vivienda constituyen, probablemente, una de 
las principales fronteras que trae consigo el arribo a la ciudad. Tal como analiza 
un amplio conjunto de investigaciones (Contreras el al., 2015; Vaccotti 2017; 
Sheehan 2018; Pérez, Chan y Ramírez, 2024), en las urbes latinoamericanas 
contemporáneas existen extendidas prácticas de rechazo, segmentación y 
discriminación residencial, especialmente hacia quienes están en mayor condición 
de vulnerabilidad. Este escenario se ha traducido en una tendencia creciente: la 
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imposibilidad de los y las migrantes para acceder al mercado inmobiliario formal 
y su consecuente concentración en espacios urbanos informales y segregados 
donde esta población se encuentra “sobrerrepresentada” (Vaccotti, 2014, p. 48; 
Mera y Vaccotti, 2013; Magliano y Perissinotti. 2020; Stang et al., 2022; Pérez et al., 
2024). En estos espacios, una gran proporción de migrantes experimenta “formas 
de inserción habitacional deficitarias” (Marcos y Mera, 2018, p. 58), caracterizadas 
por la precariedad de las viviendas, el hacinamiento, la irregularidad en la tenencia 
de las tierras, la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, la energía 
eléctrica y el gas natural. 

Asimismo, en su tránsito y experiencias cotidianas, la ciudad erige fronteras en 
forma de límites y barreras al uso que las personas migrantes pueden hacer del 
espacio urbano: hay ciertos espacios y zonas de la ciudad en donde su presencia se 
encuentra vedada. O, a lo sumo, tolerada bajo determinados roles o condiciones 
muy acotados. Estas dificultades para acceder y moverse por la ciudad (re)producen 
formas de alteridad  urbana que condicionan la calidad de la vida (Caggiano y 
Segura, 2014; Magliano, 2023; Mera y Matossian, 2023).

Desde luego, tal como vienen mostrando diversos estudios empíricos -y como se 
puede ver en detalle en los artículos que conforman el presente Dossier- los y 
las migrantes desafían cotidianamente estas fronteras. La producción social del 
hábitat y los procesos de urbanización popular, la organización de espacios de 
cuidado comunitario, la conformación de colectivos de lucha y visibilización, las 
experiencias de usos alternativos y de apropiación del espacio público, emergen 
como acciones posibles para tornar habitable la ciudad en contextos de desigualdad 
(Magliano, 2018; Gavazzo y Nejamkis, 2021; Stang y Stefoni, 2022; Ramírez, 2024). 
Es decir, para conquistar y hacer efectivo eso que Henri Lefebvre denominó el 
“derecho a la ciudad”. Estas acciones dan cuenta de la creciente participación y 
protagonismo migrante en la construcción de las ciudades latinoamericanas 
contemporáneas, pues, como bien ha señalado David Harvey (2005, p.11), el 
derecho a la ciudad es “mucho más que un derecho de acceso a lo que ya existe: 
es el derecho a cambiarlo”.

Pensar en los múltiples modos en que estas personas luchan y tensionan, a partir 
de sus experiencias subjetivas, la desigualdad de los procesos migratorios, nos 
invita a reflexionar sobre el modo en que, en palabras de Glick-Schiller y Çağlar 
(2009, pp. 179-80), los sujetos migrantes negocian su “incorporación”5 política 
en la comunidad receptora. Recuperando la perspectiva de la “autonomía de 
las migraciones”, proponemos leer analítica y políticamente estas acciones 
como “luchas migrantes” (Mezzadra, 2012; Varela Huerta, 2013, 2016). O, más 

5  Mediante la idea de “asimilación”, ya a inicios del siglo XX la Escuela de Chicago entendía la 
incorporación como un proceso de interpenetración y fusión en el que distintos grupos sociales en 
permanente contacto adquirirían los sentimientos, ideas y actitudes de los otros, posibilitando la 
conformación de una cultura compartida y cohesionada (Park y Burgess 1924; Gordon 1964). Pensando la 
incorporación como un proceso unidireccional, este modelo fue ampliamente cuestionado por propuestas 
que sostenían la posibilidad de encontrar distintos tipos y grados de asimilación (Portes y Rumbaut, 2006). 
Aunque el concepto de asimilación comenzó a ser desacreditado en la década de 1970 -al menos en la 
academia norteamericana- por sus evidentes referencias a procesos de asimilación forzada a la cultura 
dominante (Fitzgerald, 2015), es indicativa de la preocupación por la incorporación que subyace al estudio 
de la migración desde la Escuela de Chicago.



PERIPLOS  | GT CLACSO Migraciones y Espacio Urbano - Habitar, circular y convivir en la 
ciudad: fronteras, tensiones y resistencias| Vol. 08 - Nº 2 (2024)6

precisamente, como luchas de la migración, puesto que, aun si no se sostienen 
en la identidad nacional de quienes las llevan adelante, sí expresan las múltiples 
desigualdades que atraviesan y configuran a los y las migrantes que transitan 
los espacios urbanos contemporáneos, incluso “mucho más allá del tema de la 
frontera” (Mezzadra, 2012, p.174).

Desde esta perspectiva, podemos decir entonces que, la disputa por el espacio 
urbano constituye una de las luchas migrantes más importantes en las ciudades 
latinoamericanas contemporáneas. La ciudad se ha transformado en la “arena 
estratégica” para reconstruir la noción de ciudadanía y para expandirla a nuevas 
bases sociales (Holston y Appadurai, 1996, p.188). Estas experiencias cotidianas 
de lucha habilitan formas concretas de ciudadanía ancladas en territorios urbanos 
marcados por la desposesión. Con ello, lo que estas prácticas nos muestran es 
el creciente cuestionamiento a los criterios de membresía política que, basados 
en el criterio de la nacionalidad, excluyen a los migrantes de lo político (Sayad, 
2008, p.104) y no los reconocen como legítimos sujetos de derechos en la misma 
condición que los nacionales (Stefoni, 2004; Bloemraad, 2006; Thayer y Durán, 
2015; Reed-Danahay y Brettell 2008; Steiner, 2009). En este marco, conceptos como 
“ciudadanía cultural” (Flores y Benmayor, 1997), “ciudadanía flexible” (Ong, 1999) o 
“ciudadanía diaspórica” (Laguerre, 1998) tal vez sean útiles para reflexionar sobre 
los múltiples modos en que las personas migrantes conciben y practican de hecho 
la ciudadanía en su cotidianeidad (Amrith, 2015), más allá de las constricciones 
que imprime el Estado-nación como forma política. 

Siguiendo estas coordenadas, este Dossier busca alimentar el análisis de la 
migración examinando cómo, en distintos casos de América Latina, las y los 
migrantes latinoamericanos (re)significan, negocian y/o resisten cotidianamente 
a las formas de exclusión a las que se enfrentan. En esa dirección, desde distintas 
ciudades de Argentina y recuperando un enfoque cualitativo, un primer conjunto 
de textos abre este número temático mostrando el enorme protagonismo que 
tiene la población migrante en la producción de las ciudades contemporáneas. 
Estos artículos nos muestran a mujeres y varones migrantes que, en el marco 
de renovadas formas de pobreza y segregación, no logran acceder a la ciudad 
por canales formales y deben entonces (auto)producir los espacios que habitan 
y la infraestructura urbana necesaria para poder vivir en ellos. Esta producción 
implica, por supuesto, la construcción “material” de esos espacios, pero también 
-y sobre todo- los entramados de cuidado y protección (como las copas de leche 
y merenderos que analiza el texto de Marina Sofía Arrieta, o como los espacios 
asamblearios y de organización política que problematiza el trabajo de María 
Gabriela Rho); los circuitos de producción y comercialización para “ganarse la vida” 
(como los restaurantes y las ferias que documenta el texto de Sergio Caggiano y 
Federico Rodrigo) y las interacciones cotidianas que los migrantes sostienen con 
otras personas que viven “fuera” del barrio (como propone el escrito de María 
Rosa Privitera Sixto). Estas investigaciones muestran la incansable labor y energía 
creativa que los y las migrantes despliegan cotidianamente para producir lo 
que, desde otro campo de estudios, María Inés Fernández Álvarez (2016) viene 
analizando en términos de “dispositivos de bienestar(es)”.

Dentro de este primer conjunto de textos, abre el Dossier el artículo de Sergio 
Caggiano y Federico Rodrigo, “Barrios populares en el cinturón ‘verde’. Migrantes 
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bolivianos/as y la producción del espacio periurbano de La Plata, Argentina”. A 
partir de un trabajo de campo cualitativo en el periurbano de la ciudad bonaerense 
de La Plata, los autores analizan el relevante papel que tienen los migrantes 
bolivianos en la expansión de la frontera urbana, a través de distintas modalidades 
de autoproducción del hábitat y urbanización popular. En diálogo con los 
estudios contemporáneos que vienen abordando esta cuestión, la investigación 
de Caggiano y Rodrigo aporta una mirada novedosa: los barrios populares que 
estas personas construyen no son sólo “un lugar donde vivir”, sino también un 
lugar donde ganarse una vida (digna). El barrio, tal como muestran los autores, 
aparece como condición de posibilidad para construir distintos emprendimientos 
y “rebusques” (restaurantes de comidas típicas, ferias, paseos comerciales) que 
buscan capitalizar las oportunidades que emergen por la propia dinámica de la 
sociabilidad migrante. Asimismo, los autores muestran cómo estos espacios de 
consumo popular comenzaron a ser frecuentados crecientemente por personas 
de otros espacios urbanos, posicionando al barrio en el que trabajan como un 
nodo de un campo social mayor, una “centralidad popular” que forma parte de 
circuitos periféricos que articulan clase y nacionalidad. Así, recuperan el concepto 
de “archipiélago” para reflexionar sobre la cantidad y variedad de puentes que 
entrelazan a las periferias con otros sectores y actores sociales. 

La centralidad del barrio como el lugar desde donde generar formas y estrategias 
para la sostenibilidad de la vida en contextos de desigualdad atraviesa también el 
segundo texto de este número, “‘Acá o allá, había que comer’: mujeres migrantes 
peruanas en Córdoba (Argentina) y sus trayectorias en los espacios de cuidado 
comunitario”, de Marina Sofía Arrieta. Las protagonistas de este trabajo son un 
grupo de mujeres peruanas que viven en un barrio popular de la ciudad de Córdoba 
y que sostienen, cotidianamente, uno de los más de 1500 comedores comunitarios 
que existen en la ciudad, como una de las estrategias más consolidadas para 
garantizar la sostenibilidad de la vida. A partir de una exhaustiva investigación, 
la autora muestra cómo esta estrategia se enraiza en largas trayectorias 
intergeneracionales y transnacionales: previo a su migración, todas estas mujeres 
habían formado parte de distintos espacios comunitarios en sus barrios. Ocurre 
que, como argumenta la autora, la idea de organizarse colectivamente para 
cocinar y alimentar a la comunidad es algo que los sectores populares peruanos 
han gestionado desde una época muy temprana en comparación con el resto de 
América Latina. Abrevando en esas largas trayectorias, las protagonistas de esta 
investigación han logrado hacer de los espacios de cuidado comunitario un lugar 
central en la sostenibilidad de sus proyectos migratorios: es lo que les permite 
“permanecer, trabajar, cuidar y criar”. Así, el trabajo de Sofía Arrieta permite seguir 
nutriendo y diversificando un conjunto de investigaciones que vienen mostrando 
cómo las estrategias de sostenibilidad de la vida que las mujeres migrantes 
peruanas despliegan en las ciudades argentinas se nutren de un “saber hacer”, 
retroalimentado generacionalmente, que nace de las experiencias familiares de 
producción social de hábitat en las barriadas de Lima y se reconvierte, en el marco 
de un aprendizaje procesual, en el contexto de destino.

El barrio adquiere una importancia nodal también en el texto “Las Campañas Migrar 
no es Delito en Argentina: el territorio como espacio de formación, diagnóstico y 
materialización de derechos”, de María Gabriela Rho. En este artículo, la autora 
analiza las formas de organización territorial que desplegaron dos organizaciones 
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migrantes de la ciudad de Buenos Aires y Córdoba (Argentina) frente a la 
profundización del abordaje punitivo y securitario que implementó el gobierno de 
centroderecha de la alianza Cambiemos (2015-2019). A través de una investigación 
cualitativa, la autora muestra cómo el trabajo territorial en los barrios populares 
en los que vive una gran mayoría de migrantes, se convirtió en la herramienta 
privilegiada para diagnosticar problemáticas e idear posibles intervenciones. Dicho 
de otro modo: la autora analiza cómo estas nuevas organizaciones migrantes 
abrevaron en una larga trayectoria de experiencias y espacios políticos que los y las 
migrantes ya habitaban en sus propios barrios, para poder acercar allí temáticas 
y luchas vinculadas a la condición migrante. Es decir, para habitar esos espacios, 
también, “desde la migración”. Desde esta perspectiva, el texto tiene el enorme 
potencial de permitirnos (re)pensar la política territorial en clave transnacional, 
iluminando el modo en que las experiencias de los y las migrantes permiten (re)
definir las agendas políticas y sociales. 

En línea con el análisis de la experiencia urbana y las interacciones que los y las 
migrantes construyen en la ciudad, el texto “La producción de modos de estar 
relacionados en, contra y fuera de ‘la villa’. Las ‘ayudas’ en los pliegues de la 
experiencia urbana de familias de origen boliviano y paraguayo. Ciudad de Buenos 
Aires, 2016-2019”, de María Rosa Privitera Sixto, propone analizar las formas en 
que las personas gestionan las distancias y desigualdades en grandes ciudades 
como Buenos Aires. A partir de la reconstrucción de la segregación residencial de 
colectivos migrantes de países limítrofes en un área -que define como alterizada 
en el imaginario de ciudad- la autora analiza -recuperando la dimensión escolar-
educativa- las interacciones cotidianas que los miembros de familias migrantes 
provenientes de Bolivia y Paraguay sostienen con otras personas que viven fuera 
del área, pero que participan de una intervención educativa. Estas interacciones 
producen fronteras y des-marcaciones. Así, señala que la experiencia urbana de 
los y las migrantes y la transgresión al orden urbano no sólo pasa por incursionar 
fuera del territorio próximo de residencia, sino también por construir en y a partir 
de dicho territorio (y sus estigmas), relaciones verticales y horizontales.

Desde ciudades de Brasil, un segundo conjunto de textos nos propone leer la 
experiencia en la ciudad de dos grupos sociales diferentes: inmigrantes en 
condición de refugio y estudiantes de intercambio. Estos textos exploran las 
dificultades vinculadas a lo habitacional, específicamente, señalan la ausencia de 
viviendas que deben enfrentar estos colectivos al arribar a las ciudades. Asimismo, 
analizan cómo, para determinados colectivos, la inserción cultural, la integración 
laboral y territorial son dimensiones que constituyen la experiencia urbana de 
los refugiados en Brasil. En los resultados destacan que, aún en condiciones de 
vulnerabilidad, las personas despliegan estrategias migratorias individuales y 
colectivas para la circulación cotidiana, el acceso a la ciudad y el trabajo decente.

En este eje, el texto “A vulnerabilidade dos invisíveis: contexto habitacional dos 
estudantes internacionais durante a pandemia da COVID-19”, de Fernanda 
Maria Raimundo Valença Braga de Deus e Mello, Veronica Quispe Yujra y Marco 
Akerman Diante, reconstruye la experiencia de estudiantes internacionales 
durante la pandemia en la Universidade Federal do Cear, Brasil. El artículo explora 
las dificultades vinculadas a lo habitacional, a la salud y a la adaptación cultural 
de este grupo en un contexto marcado por las condiciones de aislamiento, 
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incertidumbre e inestabilidad económica. Especialmente, pone el foco en los 
retos que enfrentan los estudiantes internacionales para conseguir alojamiento 
y la ausencia de políticas inclusivas que respondan a las necesidades específicas 
vinculadas a lo habitacional para este grupo. 

El artículo “Refugiados com ensino superior: desafios para a construção das 
carreiras psicossociais na teia urbana da cidade de São Paulo”, de Rafaela Farias 
Pacheco y  Iúri Novaes Luna, parte de la premisa de que lo urbano se presenta para 
los grupos marginados -como los inmigrantes en situación de refugio con quienes 
trabajan- como un ámbito de exclusión o de inclusión precaria, y también de 
reivindicación de derechos. A partir del concepto de “carrera psicosocial”, los autores 
reconstruyen la trayectoria de inmigrantes con educación superior, en condición 
de refugio en la ciudad de São Paulo, desde sus países de origen, destacando 
los desafíos enfrentados en su integración laboral y territorial en suelo brasileño. 
Los resultados destacan las dificultades, pero también las acciones individuales y 
colectivas que llevan a cabo para sostener sus movilidades en la ciudades y sus 
trayectorias laborales. Específicamente, destacan el apoyo de organizaciones y 
comunidades de pertenencia como fundamental para poder hacer realidad los 
proyectos. Al compartir sus prácticas laborales cotidianas y sus planes de acción, 
los participantes también revelan cómo sus historias de inmigración y refugio han 
configurado sus percepciones del trabajo y sus expectativas de futuro. En este 
proceso dialéctico entre trayectorias y proyectos de vida laboral, los resultados de 
esta investigación enfatizan la carrera como un elemento central en la socialización 
de los y las migrantes en la ciudad.

En el tercer artículo de este grupo, “A arquitetura como ferramenta social de 
inserção para imigrantes e refugiados em Videira/SC”, Cleiton Grigolo e Inara 
Pagnussat analizan críticamente cómo el aumento de los flujos migratorios 
hacia una zona urbana en Santa Caterina y la diversificación de su población 
migrante no han ido acompañados del desarrollo de una infraestructura 
para su inclusión. Videira, la zona bajo estudio, tiene una larga trayectoria de 
asentamiento de personas provenientes de otros países, no obstante, esta 
población se ha diversificado con “nuevos migrantes” de América Latina y el 
Caribe (particularmente de Haití y Venezuela) y países africanos (como Angola y 
Congo). Junto con las dificultades propias del arribo migrante, experiencias como 
hablar otros idiomas, problemas para superar el desempleo, y las situaciones de 
indigencia, explica la autora, conllevan desafíos particulares para la incorporación 
urbana. Esta propuesta resulta de un estudio con metodología mixta, incluyendo 
entrevistas semi-estructuradas a representantes de organizaciones públicas, de 
la sociedad civil y comunitarias, y también cuestionarios aplicados a inmigrantes 
de diferentes nacionalidades que abordan experiencias, desafíos, necesidades y 
expectativas en relación con la ciudad. Desde aquí, se propone el desarrollo de 
un complejo de arquitectura social que no sólo sea una herramienta funcional 
para la habitabilidad, sino también para generar un sentimiento de protección 
social entre una población en situaciones de alta precariedad, y de visibilidad para 
promover espacios de reconocimiento y respeto hacia la población migrante y 
refugiada. 

Por último presentamos dos textos que nos invitan  a reflexionar sobre la relación 
entre curso de vida, ciudad y migraciones. El primero de ellos analiza procesos 
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de envejecimiento, “desmetropolización” y migraciones interurbanas, mientras 
que el segundo se enfoca en infancias migrantes y espacios urbanos en  zonas 
transfronterizas. Ambos abordan procesos que tienen lugar en contextos de 
“crisis”, incluyendo la denominada crisis de los cuidados y la crisis sanitaria del 
COVID-19. Sea de manera explícita o tangencial, las contribuciones nos recuerdan 
que dichos contextos de incertidumbre y transformación social han mediado 
movilidades internacionales, interurbanas y transfronterizas de la población en 
general, y de niñas, niños y población mayor migrante en particular. 

En su artículo “Desmetropolización, transición demográfica y organización social 
del cuidado en América Latina. Aportes para ampliar agendas de investigación”, 
Silvia Lilian Ferro reflexiona sobre la relación entre transición demográfica 
(particularmente envejecimiento poblacional), migraciones (particularmente 
interurbanas, desde las metrópolis hacia ciudades de menor escala) y crisis de 
los cuidados. Con un foco en los casos de Argentina y Brasil, y en base a una 
exhaustiva revisión de literatura y de datos estadísticos, la autora señala que 
la migración hacia ciudades de escala intermedia, por una parte, generarían 
condiciones más favorables para una mejor calidad de vida y bienestar social 
en comparación con grandes metrópolis, incluyendo la conciliación de vida 
familiar y trabajo que ha sido facilitada por el auge del trabajo remoto, y el acceso 
a la vivienda en condiciones de vida más amigables. Por otro lado, la evidente 
aceleración del envejecimiento poblacional en sociedades de América Latina y los 
procesos de “desconcentración metropolitana”, señala la autora, podrían conllevar 
nuevas formas de gentrificación con base etárea. Esto es, un proceso donde la 
movilidad interurbana de personas mayores motivaría el desarrollo de la oferta 
privada tanto inmobiliaria como de servicios de cuidados, lo que potencialmente 
atraería a migrantes tanto interurbanos como internacionales, con mayor poder 
adquisitivo, desde distintas metrópolis hacia ciudades de menor escala. Con 
todo, el artículo abre una invitación a explorar la relación entre la organización 
social del cuidado, el envejecimiento y las movilidades interurbanas desde una 
aproximación interdisciplinaria y empírica.

Por último, en su artículo “Atlas de las infancias migrantes en Foz do Iguazú – 
Brasil”, Laur Janaina Dias Amato y Daniel Alejandro Cubides proponen una 
aproximación a formas transfronterizas y no-adultocéntricas de incorporación 
urbana. A partir de la recolección de datos, su análisis georeferenciado y el trabajo 
interdisciplinar, el Atlas constituye una herramienta orientada a visibilizar a niños 
y niñas migrantes estudiando en escuela públicas del municipio de Foz do Iguaçu, 
y a aportar al desarrollo de políticas públicas y procesos de planificación urbana 
con pertinencia territorial. Este proyecto emerge en un contexto donde cada vez 
más niños y niñas experimentan desplazamientos forzados, y donde imperan 
representaciones deshumanizantes de las infancias migrantes que las posicionan 
mayormente como víctimas. Por contrapartida, el Atlas de las Infancias Migrantes 
busca visibilizar su agencia en tanto actores y actrices capaces de enfrentar 
sus circunstancias, incorporándose en diferentes espacios urbanos, tales como 
entornos educativos culturalmente diversos. Al mismo tiempo, se promueve 
el desarrollo de una agenda que reconozca a las infancias como partícipes en 
la construcción de espacios para la inclusión y en la generación de diálogos de 
saberes propios del Sur Global.
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En su conjunto, las investigaciones reunidas en este Dossier nos obligan a 
reflexionar sobre la persistencia -y, en algunos casos, el recrudecimiento- de las 
desigualdades existentes en las ciudades de América Latina. En esa dirección, 
consideramos que uno de los desafíos que estos trabajos nos plantean es cómo 
movilizar el conocimiento que producimos desde la academia para intervenir en 
los asuntos de la vida pública y social que acompañamos. Por ejemplo, ¿cómo 
puede contribuir nuestro conocimiento empírico a pensar y (re)imaginar políticas 
públicas? ¿cómo podemos movilizar nuestros hallazgos hacia la construcción de 
más y mejores entramados de derechos? ¿cómo el conocimiento generado desde 
diversas zonas urbanas y con diversos actores, puede promover el desarrollo 
de políticas con pertinencia territorial y que consideren la posición de diversos 
habitantes? Esperamos que la lectura de este Dossier despierte reflexiones que 
nos invite a transitar ese camino. 
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