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X ESCUELA DE VERANO - 2022 

Migración y asilo en Argentina con enfoque de género: reflexiones desde un abordaje 

interdisciplinario 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP 

Destinatarios:       

Los/as destinatarios de esta propuesta son docentes, investigadores/as estudiantes de 

posgrado y profesionales que busquen completar su formación de doctorado, maestría o 

especialización, o actualizarse y/o perfeccionarse en aspectos analíticos para el abordaje 

complejo de la movilidad africana actual hacia Sudamérica, las distinciones entre migración 

internacional y desplazamiento forzado, adquirir conocimientos sobre un enfoque transversal 

de género en Argentina. En este sentido, se propone la inclusión de aquellos/as funcionarios/as 

cuyo desarrollo de actividades en servicio público, ya sea  en el ámbito nacional, provincial y/o 

municipal, implique el contacto con población migrante, solicitante de asilo y/o refugiada.  

Duración:   

El seminario se desarrollará del 21 de febrero al viernes 11 de marzo de 2022, en modalidad 

virtual con una duración total de 30 horas a lo largo de 3 semanas, con 1 encuentro sincrónico 

por semana a través de la plataforma Zoom y 3 semanas de trabajo asincrónico en el entorno 

de enseñanza y aprendizaje AulasWeb-UNLP. 

Planificación de la propuesta:  

a) Presentación docente 

Docente coordinadora: Dra. María Luz Espiro 

Licenciada en Antropología y Doctora por la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM). 

Actualmente es becaria posdoctoral del CONICET, con lugar de trabajo en la división Etnografía 
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de la FCNyM de la UNLP y docente en ‘Migration and Development: Policies and Actors’ del M.A. 

International Social Work with Refugees and Migrants, University of Applied Sciences 

Würzburg-Schweinfurt y en ‘Etnografía y Diseño’ en la Universidad de San Andrés. También fue 

docente en ‘Teorías Contemporáneas de la Cultura’, del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas de la UNPJSB y en ‘Etnografía II’ de la Licenciatura en Antropología (UNLP), adscripta 

en la Cátedra de ‘Historia de Asia y África’ (UBA) y docente en escuela media en ‘Proyecto de 

Investigación en Ciencias Sociales’ (IDB). Es Integrante del Grupo de Investigaciones sobre 

Migraciones Africanas y Afrodescendencia en Argentina (División Etnografía, FCNyM, UNLP) 

donde participa en proyectos de investigación etnográfica en diferentes contextos, entre ellos 

Senegal.  Asimismo integra el Grupo de Trabajo CLACSO: Fronteras: movilidades, identidades y 

comercios. Integra el Archivo Audiovisual Observatorio Sur, organizador del Festival 

Internacional de Cine Africano de Argentina (FICAA). 

Docente invitada: Mag. Sabrina P. Vecchioni 

Abogada por la Universidad de Buenos Aires. Magíster y Diplomada en Ciencias Sociales con 

mención en Género, Sociedad y Políticas Públicas (FLACSO-PRIGEPP). Con experiencia docente 

universitaria en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Humanitario en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la Carrera de Relaciones 

Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella (2015-2016), y docente del Programa de 

Capacitación en Materia de Perspectiva de Género de la Escuela Judicial del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación. Desarrolló tareas de investigación en proyectos 

sobre niñez migrante (UNLA – UNICEF TACRO), mujeres migrantes (UNFPA-CEPAL), y sobre 

estándares de protección de personas solicitantes de asilo y refugiadas sujetas a extradición 

(UBACYT – Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires). Entre los años 2012 y 2018 

trabajo como abogada defensora de personas solicitantes de asilo y refugiadas en la Comisión 

para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría 

General de la Nación – Argentina.  
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Presentación de índice de contenidos 

Fundamentación  

Este seminario propone un acercamiento interdisciplinario -con énfasis antropológico- a un 

tema de gran actualidad pero escasamente abordado aún en los programas de formación 

superior, como son las migraciones africanas contemporáneas en América Latina. Estas 

representan un fenómeno complejo del mundo globalizado que intersecta dimensiones 

socioculturales diversas (étnicas, de clase, religiosas, de género) a múltiples escalas (mundial, 

regional y local), al tratarse de un “hecho social total” como propuso el referente de los estudios 

migratorios Abdelmalek Sayad. 

Si bien es indudable que el campo de los estudios migratorios en Argentina es vasto y de larga 

data, las migraciones africanas presentan un abordaje fragmentario y disperso. Desde fines del 

siglo XIX con los estudios promovidos por las élites gobernantes en la coyuntura de la formación 

del Estado-Nación, pasando por la labor pionera de Gino Germani, el fenómeno migratorio ha 

sido un tema de abordaje relevante por las diversas disciplinas sociales, arrojando un gran 

caudal de producción científica. Sin embargo, mientras que el foco ha estado puesto en estudiar 

los flujos migratorios mayoritarios -europeos y latinoamericanos-, las investigaciones sobre 

población de origen africano en Argentina son escasas y se concentran fundamentalmente en 

los/as africanos/as del período colonial y los/as afroargentinos/as. En contraste, las 

migraciones africanas provenientes de África Subsahariana durante los siglos XX y XXI han sido 

y son objeto de menor atención por parte de la academia.  

A pesar de la menor proporción de estos/as migrantes -en relación a otros orígenes 

migratorios- y un imaginario negacionista aún vigente acerca de la presencia africana en la 

sociedad argentina, es indudable que el momento actual se configura como un escenario 

particular. La configuración actual del orden global neoliberal propició un redireccionamiento 

de los flujos migratorios que conducen a personas de África Subsahariana a nuestra región.  
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Sin embargo, si queremos abordar en su complejidad los procesos protagonizados por los/as 

migrantes, debemos profundizar en su carácter generizado. Puesto que el género es una de las 

divisiones sociales que estructura de manera fundamental los procesos migratorios. Por ello, la 

propuesta del seminario es dar cuenta de este proceso a partir de las características de las 

dinámicas de género en África Occidental y desde los debates dados por investigadoras/es 

principalmente africanos, pero también de otras procedencias, para brindar herramientas 

teóricas y metodológicas que promuevan un abordaje holístico de estos procesos. 

En línea con esto, a partir de una introducción de las principales corrientes migratorias 

africanas en la región, analizaremos el caso de la migración africana hacia el Cono Sur, entre 

ella la senegalesa, para conocer sus características, sus causas y crecimiento en esta parte del 

mundo, así como su inserción en el mercado de trabajo y el perfil altamente masculinizado que 

presenta. Asimismo, analizaremos la incidencia de la legislación y políticas migratorias y de 

protección internacional que estableció el Estado argentino, las cuales impactan en el proyecto 

migratorio y en la constitución de redes transnacionales dentro de la comunidad senegalesa. 

En particular, abordaremos el impacto de la migración irregularizada y la búsqueda de 

regularización a partir del sistema de asilo y procesos de regularización migratoria especiales, 

los que permitirán observar cuestiones específicas propias del proceso migratorio senegalés y 

el impacto diferenciado en materia de género que presenta.  

El abordaje de estos y otros factores nos permitirá comprender de manera holística el lugar 

estructural que ocupa el género en la organización de los proyectos migratorios africanos, en 

los que operan modelos de género dominantes que organizan una consecuente división de la 

movilidad espacial, pero que evidencian una paulatina transformación de las relaciones de 

poder entre géneros en dichas sociedades.  

Objetivo general 

Aproximarse a los procesos socioculturales contemporáneos que vinculan África Occidental y 

Sudamérica, desde herramientas que permitan deconstruir los estereotipos de género  
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dominantes sobre las migraciones africanas contemporáneas y descentrar el análisis del 

fenómeno de causales económicos. Por ello el seminario ofrece un enfoque amplio para 

habilitar un espacio de reflexión participativa acerca de la complejidad de la migración africana, 

en nuestra región, tomando como ejemplo el caso de la migración senegalesa, permitiendo 

reconocer las dimensiones históricas, económicas, religiosas y generizadas que la estructuran; 

como también, el impacto que tiene en la sociedad receptora a partir de marcos normativos y 

políticas públicas específicas que pueden no estar de acuerdo con el proyecto migratorio de 

dicha población.   

Objetivos específicos 

 Adquirir herramientas teórico-metodológicas para comprender la movilidad humana 

contemporánea en sus dos fases: migraciones internacionales y desplazamiento forzado, y 

las interrelaciones que presentan. 

 Reconocer las coordenadas sociohistóricas desde las que se configuran los procesos 

migratorios en África Occidental.  

 Identificar y caracterizar las principales corrientes migratorias africanas contemporáneas 

hacia el Cono Sur, con énfasis en Argentina. 

 Abordar la migración senegalesa desde una perspectiva transnacional e interseccional, 

atendiendo a los aportes de los estudios de género africanos. 

 Analizar los principales conflictos y desafíos en el tratamiento normativo/institucional de 

la migración senegalesa en Argentina, con énfasis en la interrelación entre el sistema de 

asilo y el migratorio.  

1) Programa de contenidos en Unidades temáticas  

Unidad I. Migraciones internacionales, desplazamiento forzado y género: 

herramientas analíticas  
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Introducción a los estudios migratorios contemporáneos en perspectiva de género. 

Enfoques disciplinares y las especificidades de la mirada antropológica en los estudios 

migratorios. Principales enfoques para explicar las migraciones, sus herramientas teórico-

metodológicas. Emergencia del género en el campo de los estudios migratorios. Sistema de 

género en las migraciones, feminización de las migraciones, masculinidades, disidencias. 

Diferencias entre migración y desplazamiento forzado. Regulación del estatuto de asilo, 

evolución histórica e inclusión del enfoque de género. Estereotipos de género en el 

procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.  

Unidad II. Situándonos desde África Subsahariana: colonización,  género y 

neosufismo  

Procesos históricos y variables de análisis en África Occidental, para comprender las 

migraciones con perspectiva de género: introducción al colonialismo francés en África 

Occidental, asimilasionismo, territorialización e independencia de Senegal. Estudios de 

género y feminismos africanos subsaharianos: claves para el análisis. Diversidad sexual e 

impacto en el proyecto migratorio/causal de desplazamiento forzado. Islam sufí al sur del 

Sahara y neosufismo, su rol en el proceso colonizador y en la conformación de los procesos 

migratorios.   

Unidad III. Migraciones africanas contemporáneas en Argentina: el caso senegalés 

A partir de las dimensiones transversales abordadas antes se profundiza en el conocimiento 

y comprensión de la migración africana contemporánea que forma parte del contexto 

argentino y de otros países de América Latina. Haciendo un pasaje por la migración 

caboverdeana y congoleña, enfocaremos en el caso senegalés. Genealogía de las migraciones 

senegalesas y aproximación a los procesos migratorios dentro de Senegal, dentro de África, 

fuera de África y en el Cono Sur, como nuevo destino de la migración senegalesa. 

Transnacionalismo migratorio senegalés. Proyectos migratorios de mujeres y varones. El 
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enfoque de género para analizar experiencias migrantes en tres dimensiones entrelazadas: 

regularización migratoria y solicitudes de asilo, trabajo y asociacionismo.  

2) Recursos y materiales: 

Unidad I:  

Bibliografía obligatoria (sugerida) 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), La persecución por 

motivos de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención de 1951 sobre el 

Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967. Directrices sobre Protección 

Internacional, 7 Mayo 2002, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/5d7fc6b1a.html 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Presentación del 

ACNUR en el Programa interamericano para la promoción y protección de los derechos 

humanos de los migrantes - Flujos migratorios mixtos y protección internacional de 

refugiados, 13 Febrero 2007, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/57f76ce2a.html 

Anthias, Floya. (2006). Género, etnicidad, clase y migración: interseccionalidad y pertenencia 

translocalizacional. En Pilar Rodríguez Martínez (Ed.). Feminismos Periféricos. Granada: 

Alhulia.  

Arango, Joaquín. (2007). Las migraciones internacionales en un mundo globalizado. En VV.AA., 

Inmigrantes. El continente móvil, Vanguardia. Dossier, nº 22, pp. 8-15. 

Durand, J. y Massey, D. (2003). Los enfoques teóricos: una síntesis. En Durand, J. y Massey, D. 

(Coord.), Clandestinos. Migración México–Estados Unidos en los albores del siglo XXI. México, 

D. F., Universidad Autónoma de Zacatecas y Miguel Ángel Porrúa, pp. 11-43. 

Domenech, E. (2017). “Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis 

crítico del control migratorio y fronterizo”. Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e 

Política, v.8, n.1, 19-48. 
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Gregorio Gil, Carmen. (2012). Tensiones conceptuales en la relación entre género y 

migraciones. Reflexiones desde la etnografía y la crítica feminista. Papers: revista de 

sociología, 97 (3):569‐590. 

Instrumentos Regionales sobre Refugiados y temas relacionados, Declaración de Cartagena 

sobre Refugiados, Adoptado por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los 

Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", 22 

Noviembre 1984, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/50ac93722.html 

Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 (Argentina). Disponible 

en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/122609/norma.htm 

ONU: Asamblea General, Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 28 Julio 1951, United 

Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/47160e532.html  

ONU: Asamblea General, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 31 Enero 1967, United 

Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/4c064d922.html 

Paiewonsky, Denise. (2007). Documento de trabajo 1: Feminización de la migración. Serie 

Género, Migración y Desarrollo. Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de 

las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) 

Pedone, Claudia. (2010). Cadenas y redes migratorias: propuesta metodológica para el análisis 

diacrónico-temporal de los procesos migratorios. Empiria. Revista de Metodología en Ciencias 

Sociales, 20, 101-132. 

Rosas, Carolina. (2013). Discusiones, voces y silencios en torno a las migraciones de mujeres y 

varones latinoamericanos. Notas para una agenda analítica y política. Anuario Americanista 

Europeo, REDIAL-CEISAL, 11, pp.127-148  
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Vecchioni, Sabrina P. (2017). El reconocimiento del estatuto de refugiado por motivo de 

violencia basada en el género durante situaciones de conflicto armado. Anuario de Derechos 

Humanos, (13), págs. 43-62. doi:10.5354/0718-2279.2017.46898 

Vecchioni, Sabrina P. (2019). El estatuto de refugiado y la inclusión del género como derecho 

humano. Revista de Derecho de la Universidad de México Vol 69, No 274-1, págs. 315-346. 

Bibliografía complementaria 

Arango, Joaquín. (2003). La explicación teórica de las migraciones: luz y sombras. Revista 

Migración y Desarrollo, 1. 

Castles, S. (2013). Migración, trabajo y derechos precarios: perspectiva histórica y actual. 

Migración y Desarrollo, 11(20), 8-42. 

Cruz Buitrago, Jorge Armando (2012). La figura del refugiado como paria en Hannah Arendt. 

Tesis de Maestría Oficial en Estudios Avanzados de Derechos Humanos. Universidad Carlos III 

de Madrid. Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Disponible en: https://e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/18786/TFM_MEADH_Jorge_Cruz_2012.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Gregorio Gil, Carmen. (1999). El estudio de las migraciones internacionales desde una 

perspectiva de género”. Migraciones (1):145‐174. 

Levitt, Peggy. (2010). Los desafíos de la vida familiar transnacional. En Grupo Interdisciplinario 

de Investigador@s Migrantes (Coords.), Familias, niños, niñas y jóvenes migrantes: 

rompiendo estereotipos, (pp.17-30). Madrid: IEPALA-Caja Madrid Obra Social Casa 

Encendida.  

Maffia, Marta. (2010). La Antropología Sociocultural en los estudios migratorios. Un relato 

exploratorio. Temas de Antropología y Migración, 0, 69-76. 

Pedone, Claudia. (2008). Varones aventureros vs. Madres que abandonan: reconstrucción de 

las rel aciones familiares a partir de la migración ecuatoriana. REMHU Revista Interdisciplinar 

da Mobilidade Humana (30):45‐64. 
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Posada, Paola (2009). Refugiados y desplazados forzados. Categorías de la migración forzada 

creadas como medidas de contención a las migraciones no deseadas. Estudios Políticos, 35, 

Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, págs. 131-152. 

Sarah J. Mahler & Patricia R. Pessar (2001). Gendered  Geographies of Power: Analyzing Gender 

Across Transnational Spaces, Identities: Global Studies in Culture and Power, 7:4, 441-459, 

DOI: 10.1080/1070289X.2001.9962675 

Sarró, Ramón. (2009). La aventura como categoría cultural: apuntes simmelianos sobre la 

emigración subsahariana. Revista de Ciencias Humanas, 43, 501-521. 

Sassen, Saskia. (2007) La conformación de los movimientos migratorios internacionales. En 

Sassen S., Una sociología de la Globalización, Buenos Aires, Katz, pp. 165-204 

Suárez Navaz, Liliana. (2004). Transformaciones de género en el campo transnacional. El caso 

de mujeres inmigrantes en España. LA VENTANA, 20, pp.293-331 

Suárez Navaz, Liliana. (2008). La perspectiva transnacional en los estudios migratorios: 

Génesis, derroteros y surcos metodológicos. En Joaquín García Roca, Joan Lacomba Vázquez 

(coords.) La inmigración en la sociedad española: una radiografía multidisciplinar , págs. 771-

796. 

Tarrius, Alain. (2000). “Leer, Describir, Interpretar. Las circulaciones migratorias: conveniencia 

de la noción de "territorio circulatorio". Los nuevos hábitos de la identidad”. Relaciones 83: 

38-66. 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on Refugee Claims Based on 

Coercive Family Planning Laws or Policies, August 2005, available at: 

https://www.refworld.org/docid/4301a9184.html  

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Right to Asylum between Islamic Shari'ah 

and International Refugee Law: A Comparative Study, June 2009, available at: 

https://www.refworld.org/docid/4a549f9f2.html  

Unidad II:  

Bibliografía obligatoria (sugerida) 
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices sobre la 

Protección Internacional N. 9: Solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la 

orientación sexual y/o la identidad de género en el contexto del artículo 1A (2) de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y/o su Protocolo de 1967, 23 Octubre 

2012, HCR/GIP/12/01, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/518113d54.html 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Protección de las 

personas con orientación sexual e identidad de género diversas : Informe mundial sobre los 

esfuerzos del ACNUR para proteger a solicitantes de asilo y refugiados lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero e intersex, Diciembre 2015, disponible en esta dirección: 

https://www.refworld.org.es/docid/5774c2254.html 

Amnesty International, Senegal- Analysis of the Laws Amending the Criminal Code and the Code 

of Criminal Procedure, December 2016, available at: 

https://www.refworld.org/docid/58e251274.html  

Arrêt n° 134 833, Belgium: Conseil du Contentieux des Etrangers, 9 December 2014, available 

at: https://www.refworld.org/cases,BEL_CCE,54cba09e4.html  

Bayart, Jean-François. (2012). África en el espejo: colonización, criminalidad y Estado. México: 

FCE. 

Broqua Christophe & Anne Doquet (2013). Considering Masculinities in Africa and Beyond 

Cahiers d’études africaines, 1, pp. 9 – 41. 

Ceamanos, Roberto. (2016). El reparto de África. De la Conferencia de Berlín a los conflictos 

actuales. Madrid: Catarata.  

De Diego González, Antonio. (2019). Sufismo Negro. Una breve historia del sufismo en África 

Occidental. España: Almuzara. 

France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Sénégal : la situation 

actuelle des personnes homosexuelles, 25 September 2014, available at: 

https://www.refworld.org/docid/56d941594.html 

https://www.refworld.org.es/docid/518113d54.html
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Gentili, Adriana (2012). El León y el Cazador. Historia de África Subsahariana. Buenos Aires: 

CLACSO. 

Human Rights Watch, Fear for Life: Violence against Gay Men and Men Perceived as Gay in 

Senegal, 30 November 2010, ISBN: 1-56432-719-1, available at: 

https://www.refworld.org/docid/4cf629665a4.html 

Iliffe, John. (2013). África.  Historia de un continente. Madrid: Akal.  

Iniesta, Ferrán (Ed.) (2009). El islam del África Negra. Barcelona: Bellaterra. 

ILGA World: Lucas Ramón Mendos, Homofobia de Estado 2019: Actualización del Panorama 

Global de la Legislación (Ginebra; ILGA, diciembre de 2019). Disponible en: 

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_gl

obal_Legislacion_diciembre_2019.pdf 

Jabardo Velasco, Mercedes. (2013) El contexto de origen. En M. Jabardo (Ed.) Senegaleses en 

España. Conexiones entre origen y destino, pp.33-60. Madrid: Observatorio Permanente de la 

inmigración - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Kabunda Badi, M. (2012). La política africana de Francia: rupturas y continuidades del 

neocolonialismo. Astrolabio, no 12, pp. 87-117 

Lopes, Carlos (2019). África en transformación. Desarrollo económico en la edad de la duda. 

Madrid: Ediciones de la Catarata y Casa África. 

López de Mesa Samudio, Julián. (2007). El tren y la mezquita: geografías de dominación y 

resistencia en Senegal a la vuelta del siglo XX. Desafíos, vol. 17, julio-diciembre, 2007, pp. 127-

155. 

López de Mesa Samudio, Julián. (2012) Faidherbe el Orientalista y Mohammed el Profeta. La 

construcción del discurso colonial en Senegal (1854-1889). Memoria y sociedad 16, no. 33 

(2012): 136-152. 

Massó Guijarro, Ester. (2013). La Dahira de Mame Diarra en la diáspora: ¿un desafío al 

patriarcado murid? Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, 68 (1). 
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Mama, Amina. (2008). Cuestionando la Teoría: género y poder en los contextos africanos. En 

Rosalva Aída, Hernández Castillo y Liliana Suárez Navaz (Eds.) Descolonizando el feminismo 

teorías y prácticas desde los márgenes. España: Cátedra 

Mekgwe, Pinkie (2008). Theorizing African Feminism(s). the ‘Colonial’ Question. QUEST: An 

African Journal of Philosophy, XX: 11-22 

Oyegumi Oyeronke. (2010). Conceptualizando el género: Los fundamentos eurocéntricos de los 

conceptos feministas y el reto de la epistemología africana. africaneando. Revista de 

actualidad y experiencias. Núm. 04, pp. 25-35. 

Vecchioni, Sabrina (2018). El reconocimiento del Estatuto de Refugiado de personas LGTBI en 

la jurisprudencia de la Corte Nacional de Derecho de Asilo de Francia. Estudios de 

Jurisprudencia – Ministerio Público de la Defensa. Disponible en: 

https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Estudios/9.%20Vecchioni%20Sabrina%20(2018).pdf 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR oral intervention before the Court of 

Justice of the European Union in the Case of X and Others, 11 April 2013, C-199/12 – C-

201/12, available at: https://www.refworld.org/docid/516d6b7a4.html  

Bibliografía complementaria 

Babou, Cheikh Anta (2015). The Murid Ethic and the Spirit of Entrepreneurship: Faith, Business 

and Mobility among Murid immigrants in Gabon. DRI Conference, University of Pennsylvania. 

Comaroff, J. y Comaroff, J. L. (2013). Teoría desde el sur: o cómo los países centrales evolucionan 

hacia África. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Farré Ventura, Albert. (2011). El Islam negroafricano. África Occidental y Catalunya. Barcelona: 

CEA. 

Iliffe, John. (2013). África.  Historia de un continente. Madrid: Akal.  

Naidu, Maheshvari (2013). Revisiting Female Power and the Notion of African Feminism. 

Alternation, 20, 2, 147 – 163. 

Lagarriga D. [comp.] (2013). Africana. Aportaciones para la descolonización del feminismo. 

Barcelona: oozebap. 
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O’Brien, Cruise. (2002). Le sense de l’État au Senegal. En M. C. Diop, Le Sénégal Contemporaine, 

(pp: 501-506). París: Karthala Editions.  

Oyegumi, Oyeronke. (2017). La invención de las mujeres: una perspectiva africana sobre los 

discrusos occidentales del género. Bogotá: La Frontera.  

Stancanelli, Pablo (Ed.) (2013) Explorador África: Conflictos y esperanzas. Buenos Aires: 

Capital Intelectual-Le Monde Diplomatique.  

Segato, Rita. (2003). Género, política e hibridismo en la transnacionalización de la cultura 

Yoruba. Estudos Afro-Asiáticos, 25, no 2, pp. 333-363. 

Vieitez Cerdeño, Soledad et al. (2012). Repensando África. Perspectivas desde un enfoque 

multidisciplinar. Andalucía: Fundación Habitáfrica. 

 

Unidad III 

Bibliografía Obligatoria (sugerida) 

Álvarez Nievas, Jorge, Bello, Juliana y Marcogliese, María José (2012): “El reconocimiento de la 

condición de refugiado en la Argentina: estándares de protección a la luz de la Ley 26.165”. En 

Revista Temas de Antropología y Migración, Nº 4, Buenos Aires, Argentina, pág.55-79. 

Dirección Nacional de Migraciones, Disposición N° 1/2013. Disponible en: 

https://www.mpd.gov.ar/uploads/documentos/refugiados/Disposicion%20regularizacion

%20senegaleses.pdf 

Espiro, M. Luz (2020) Del Baol a Buenos Aires. Actualizando la genealogía de la migración 

senegalesa Modou-Modou. Revista Diarios del Terruño (UAM-Cuajimalpa), 10, p.176-212. 

Espiro, María Luz. (2019). Mujeres senegalesas en Argentina: Notas sobre migración, 

regularización, asociacionismo y trabajo. En Mujeres migrantes en Argentina. Instituto 

Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y Racismo (INADI): Buenos Aires. 

Espiro, María Luz. (2019). Trayectorias laborales de migrantes entre África y Latinoamérica: el 

caso de los senegaleses en Argentina. REMHU, v. 27, n. 56, ago. 2019, p. 81-98. 
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Jaramillo, V., Gil-Araujo, S. & Rosas, C. (2020). Control migratorio y producción de irregularidad. 

Normas, prácticas y discursos sobre la migración en Argentina (2016-2019). FORUM. Revista 

Departamento Ciencia Política, 18, 64-90. https://doi.org/10.15446/frdcp.n18.81267 

McCallum, Stephanie (2012): “El refugiado hiperreal. Formas legítimas e ilegítimas de ser 

refugiado en Argentina”. En Revista Temas de Antropología y Migración, Nº 4, Buenos Aires, 

Argentina, pág. 30-53. 

Maffia, Marta. (2010). Una contribución al estudio de la nueva inmigración africana 

subsahariana en la Argentina. Cuadernos de Antropología Social 31: 7-32. 

Maffia, Marta. (2011). La migración subsahariana hacia Argentina: desde los caboverdianos 

hasta los nuevos inmigrantes del siglo XXI. en Aportes para el desarrollo humano en 

Argentina. Pp. 53-89. Buenos Aires: PNUD. 

Maffia, Marta y Cecilia Martino (2018). Las prácticas de intimidad en la construcción del 

proceso de invisibilidad/visibilidad de los inmigrantes caboverdianos y sus descendientes en 

la Argentina. CONFLUENZE Vol. X, No. 1, pp. 84-102, ISSN 2036-0967, DOI: 

https://doi.org/10.6092.  

Reiffen, Franziska. (2019).  « ¿Pourquoi tu te mets là comme ça? Migrantes congoleñas y 

prácticas de haciendo-lugar en São Paulo”. REMHU, 27(56), pp.117-138. 

Sow, Papa (2006). Migraciones en África subsahariana. Las rutas de Mauritania se ampliarán 

cada vez más mientras Europa y África no superen la crisis económica y política que les 

enfrenta. Afkar ideas, Nº. 10, pp.29-32, ISSN 1697-0403. 

Wabgou, Maguemati. (2012). "América Latina: ¿Nuevo destino de los inmigrantes africanos o 

nueva etapa en su periplo hacia EEUU?". En M. Kabunda (comp.) África en movimiento. 

Migraciones internas y externas, Pp. 1-32 . Madrid: Observatorio sobre la Realidad social del 

África Subsahariana de la Fundación Carlos de Amberes. 

Zubrzycki, Bernarda. (2011). La migración senegalesa en Buenos Aires: el papel de las dahiras 

mourides en el proceso de anclaje local. En Cynthia Pizarro (coord.) Migraciones 

internacionales contemporáneas. Estudios para el debate, 187-204. Buenos Aires: Ciccus. 
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Zubrzycki, Bernarda (2018). Migración no autorizada y procesos de regularización en 

Argentina: el caso senegalés. Revista del CESLA. International Latin American Studies Review, 

(22), 2018: 367-382 

Zubrzycki, B. y Alvarado, L. F. (2015) Redes y proyectos migratorios de los senegaleses en 

Argentina. Cadernos Ceru, 26, (1), 69-84.  

Bibliografía complementaria 

Espiro, M. L. (2017) Senegaleses entre Argentina y el sur de Brasil: etnografía de la movilidad 

regional y la alternancia laboral entre venta ambulante e industria. En: Marta Maffia y 

Bernarda Zubrzycki (coord.). Africanos y afrodescendientes en la Argentina: prácticas, 

representaciones, narrativas y memorias. Editorial Biblos. Colección La Argentina Plural. ISBN 

978-987-691-614-1. 

Espiro María Luz y Voscoboinik Sonia. (2017) Migrantes senegaleses en la ciudad de La Plata: 

una aproximación a itinerarios y subjetividades desde una perspectiva de género. En VIII 

Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Julio de 

2017. 

Evers Rosander, E. (2015). In pursuit of paradise. Senegalese Women, Muridism and Migration. 

Upsala: The Nordic Africa Institue. 

Freier, Luisa Feline and Bernarda Zubrzycki (2019). “How do immigrant legalization programs 

play out in informal labor markets? The case of Senegalese street hawkers in Argentina”. 

Migration Studies, v. 0, n. 0, p. 1–30. doi:10.1093/migration/mnz044   

Heill, Tilmann (2018) Uma infraestrutura muçulmana de chegada no Rio de Janeiro. REMHU, v. 

26, n. 52, abr. 2018, p. 111-129. 

Jabardo Velazco, Mercedes y Ródenas Cerezo, Beatriz. (2017). Más allá de las dicotomías. Un 

análisis de la actividad del trenzado en la diáspora senegalesa desde el feminismo negro. 

Revista Española de Sociología, 26 (3), 373-384. 

Kabunda Badi, Mbuyi. (2007). Las migraciones africanas: más horizontales que verticales. 

Pueblos. Revista de información y debate, 28.  
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Kobelinsky, Carolina (2012). Ver o no ver al refugiado. La evaluación de las solicitudes de asilo 

(por motivos sexuales) en Francia. Revista Temas de Antropología y Migración, Nº 4, 

Diciembre 2012, págs.. 13–29. 

Reiffen, Franziska. (2017). “¿Casamancés, africano, negro? Negociación de identificaciones 

dentro de un grupo de mujeres migrantes en Buenos Aires”. En J. Tedesco y G. Kleidermacher 

(Orgs.), A inmigração senegalesa no Brasil e na Argentina: múltiplos olhares. Pp. 151-177. 

Porto Alegre: EST Edições.  

Sánchez, Lina. (2017). La migración senegalesa en Buenos Aires en el siglo XXI, Buenos Aires: 

Teseo Press.  

Sow, Papa (2004). Mujeres inmigrantes y/o esposas de inmigrantes senegaleses y gambianos 

en Cataluña (España): entre la vida familiar y la vida profesional. Documents d'anàlisi 

geogràfica, Nº 43,  ISSN 0212-1573, ISSN-e 2014-4512, págs. 69-88 

Sow, Papa (2004). Prácticas transnacionales y espacios de acción (wáar) de los Senegaleses en 

España" En Angeles Escrivá y Natalia Ribas (Coordinadores) Migración y desarrollo. Estudios 

sobre remesas y otras prácticas transnacionales. Pp. 235 – 254. .  Córdoba: CSIS  

Zubrzycki, Bernarda (2014) Circulaciones y prácticas transnacionales. Un análisis de la 

migración senegalesa en Argentina. Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, 

Chicago, IL, del 21 al 24 de mayo de 2014. 

 

III. Sitios de interés:  

 Ref World (buscador centralizado sobre migración y refugio) 

 Casa África 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

 Dirección Nacional de Migraciones 

 Organización Internacional para las Migraciones Argentina 

 Proyecto (In)Movilidad en las Américas 

 Proyecto Migrantes de Otro Mundo 
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Recursos audiovisuales 

Unidad I 

Definiciones. Videos de OIM Argentina y Documentales CONICET, entre otros.  

Conversatorio con la Mag. Valeria Llamas, ex oficial de elegibilidad de la CONARE (Comisión  

Nacional para los Refugiados, Argentina).   

Unidad II 

Podcast y videos sobre diversos aspectos de Senegal 

Entrevistas a activistas y académicas de África Occidental  

Infografías  

Películas: 

Bamako de Abderrahmane Sissako, 2006, Mali, Estados Unidos, Francia. 

Unidad III 

Video Conversatorio con el Dr. Papa Sow: geógrafo senegalés de la Universidad Cheikh Anta 

Diop de Dakar 

Video Conversatorio con Mgtr. Lina Sánchez Alvarado: Comunicadora social-periodista, de la 

Universidad Externado de Colombia, y Magister en Estudios Sociales Latinoamericanos, UBA 

Video Conversatorio con Mgtr. Franziska Reiffen: Master en Artes de la Universidad de 

Konstanz, Alemania 

Películas: 

Mangui Fi. Esteban Tabacznik y Juan Bramuglia, 2017 Argentina. 

 

Cronograma 
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Actividad de ambientación Semana del 14 al 18 de febrero 

Unidad  Tema por clase Clases asincrónicas  

(todo disponible en el Aula 

Virtual) 

Clases sincrónicas 

(Zoom)  

I Corrientes analíticas de los 

estudios migratorios: 

enfoque de género 

Semana del 21 al 25 de 

febrero 

 Bibliografía por tema 
 Recursos audiovisuales 

por tema 
 Actividad integradora 

por unidad, con entrega 
 Foro grupal  

A convenir 

 

Diferencias entre migración 

y desplazamiento forzado: 

enfoque de género 

II África Occidental: modelo 

colonial; aspectos 

socioculturales; neosufismo 

Semana del 28 de febrero al 

4 de marzo 

 Bibliografía por tema 
 Recursos audiovisuales 

por tema 
 Actividad integradora 

por unidad, con entrega 
 Foro grupal  

A convenir 

Enfoques africanos de 

género  y feminismos 

africanos 

III Panorama de los flujos 

migratorios africanos en 

Argentina 

Semana del 7 al 11 de 

marzo 

 Bibliografía por tema 

 Recursos audiovisuales 

por tema 

 Actividad integradora 

por unidad, con entrega 

 Foro grupal  

A convenir 

Proyectos y experiencias de 

migrantes senegaleses/as 

Trabajo 

final  

1º fecha de entrega:  

2º fecha de entrega:  

Entrega de certificados de asistencia / 

aprobación 
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Actividades:  

Actividad inicial: semana de ambientación  

Se propondrá el visionado de una película a cuyo link accederán desde el entorno virtual 

y la lectura de una nota breve de opinión que deberán descargar del mismo entorno. En 

base a ambos materiales deberán participar de un Foro de Encuentro en el cual se 

presentarán (nombres, profesiones, estudios e interés en el curso) y expondrán sus 

reflexiones en base a los recursos abordados y la vinculación que establecen con su tema 

de investigación / trabajo. 

  

 Actividades, materiales y recursos presentes en la propuesta:  

Partimos de entender el conocimiento como una construcción colectiva y dialéctica, y no 

como una acumulación enciclopédica, lineal y fragmentada de conceptos aislados e 

inconexos. Consideramos a los alumnos y alumnas como sujetos activos portadores y 

productores de diversos saberes, que encontrarán en el curso un espacio de expresión y 

problematización.  

Es así que potenciando las herramientas virtuales de aprendizaje generaremos un 

espacio de intercambio reflexivo y crítico en cada uno de las clases sincrónicas y 

asincrónicas, que incluye:  

-Una introducción elaborada por las docentes, en formato de texto base o video 

explicativo para cada Unidad del Programa, a modo de una “conversación dialogada”, 

con lenguaje coloquial para tener mayor llegada al alumno/a. Incluiremos ejemplos, 

citas alusivas, fotos, cuadros y gráficos, a partir de fuentes bibliográficas pertinentes. En 

caso de hacerlo en formato de texto guía, el mismo tendrá una extensión de alrededor 

de 15 páginas y será una presentación introductoria del tema que remitirá a otros 

materiales del programa o externos. 
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-Para las Actividades integradoras de cada clase, aportaremos consignas claras, 

referenciando la bibliografía y recursos que tienen que abordar, la fecha de entrega y si 

su carácter individual o grupal.  

Plantearemos diversas actividades: tareas, foros, wikis, lecciones, cuestionarios, chats, 

glosarios, entre otras. Las actividades apuntan a plasmar interpretaciones, 

cuestionamientos e intereses del alumno/a basándose en la bibliografía referida y 

recursos para trabajar dicho tema (fotografías, fragmentos de una obra de ficción, notas 

de campo de nuestra propia investigación, entrevistas web, películas, recortes 

periodísticos, normativa y jurisprudencia migratoria).  

 

 Modalidad de Evaluación:  

Para la evaluación de los/las estudiantes se tendrá en cuenta: 

- La entrega en tiempo y forma por el aula virtual de al menos el 80% de las actividades 

(computa para el 80% de asistencia obligatoria) 

- La participación activa y reflexiva en las clases  

- La aprobación de un trabajo monográfico final de elaboración individual, sobre una 

temática a elección abordada en el seminario. Tendrá una extensión máxima de 4000 

palabras y llevará una calificación numérica. 

Interacción entre los actores 

Durante cada semana las/os estudiantes contarán con un Foro de Consultas de cada 

Clase donde podrán realizar preguntas sobre los contenidos de la misma. También se 

dispondrá del espacio de mensajería del aula virtual para quien prefiera consultar por 

esta vía. O bien por correo electrónico considerando que pueden existir dificultades 

de conexión a internet que dificultan el acceso al aula.  Se estimulará la participación 

semanal de las/os estudiantes y semana a semana en los encuentros sincrónicos se 
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recuperarán dudas, ideas, consultas vertidas en Foros que serán compartidas en las 

clases vía Zoom. 

Asimismo, se dispondrá de un Foro de Novedades general del curso referido a  

información administrativa-académica del curso.  

Finalmente, durante el transcurso de la primera Semana del curso habilitaremos un 

Foro de Encuentro como espacio de intercambio entre alumnos/as y docentes, en el 

que podrán compartir eventos y materiales de interés general. La intención es que 

funcione como un espacio de circulación de información de interés referido a charlas, 

exhibiciones, etc. que proliferan en este contexto de virtualidad. Pero también de 

materiales de estudio referidos a la temática del curso que deseen compartir.  


