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AAC Coloquio internacional 

Circulaciones migratorias y cambio urbano: 

perspectivas desde el Sur 

10-12 junio 2025 - Paris, campus Condorcet 

 

El objetivo del coloquio es abordar la cuestión de los efectos de las migraciones 

internacionales en las metrópolis del Sur, adoptando un enfoque original, el de la movilidad y la 

circulación migratorias. En los estudios urbanos, las migraciones internas (Da Cunha et al., 2009; 

Chavez Galindo et al., 2016) y las migraciones internacionales se abordan a menudo desde el ángulo 

de la integración de los migrantes en las ciudades en las que se instalan. Se ha producido una 

abundante literatura al respecto, que abarca varios temas: integración, inserción, hospitalidad, 

etnicidad, división social del espacio urbano y segregación socioespacial (Battegay, 1992; Haumont 

y Authier, 1996; Miret, 2001; Fusco et al., 2015; Córdoba, 2016; Faret, 2017; Babels, 2018; 

Güngördü, 2018; Miret y Audebert, 2019).  

Con menor frecuencia, cuando se estudia la cuestión de los efectos de la migración en el 

cambio urbano desde las ciudades de origen, se aborda a través del impacto de las transferencias 

monetarias de los emigrantes en la construcción o renovación de viviendas (Simon, 1985; Pinçon, 

1999; Varrel, 2009; Lessault et al., 2011; Ardila, 2019; Perraudin, 2020; Jolivet, 2024). Según Dureau 

e Imbert (2019), estas «investigaciones atribuyen a los migrantes el papel de actores que se insertan 

en la ciudad al tiempo que actúan sobre ella [...] como residentes de un barrio, inversores en su país 

de origen o empresarios inmigrantes».  

La creciente complejidad de los movimientos migratorios globalizados hace que estas 

dinámicas se yuxtapongan: una misma ciudad, un mismo barrio, puede ser lugar de partida, de 

llegada, de tránsito y de retorno (Herrera y Sorrensen, 2017). En los países anglosajones, las 

investigaciones sobre las nociones de urbanismo transnacional y translocalidad ponen de relieve el 

papel cada vez más complejo de los migrantes en el tejido urbano —en la fábrica urbana— (Smith, 

2001; Brickell y Datta, 2016; Çaglar y Glick Schiller, 2018). El desarrollo de las circulaciones 

migratorias, vinculadas en particular al turismo, los estudios o el comercio, también interpela la 

binaridad entre las ciudades de origen y las ciudades de acogida (Cortes y Faret, 2009).  

Desde un punto de vista teórico, es necesario poner en diálogo las investigaciones sobre el 

«habitar» y aquellas sobre la «circulación». El paradigma del habitar en migración pretende reunir los 

distintos elementos de la experiencia espacial de las familias que viven en un espacio transnacional 

(Ceriani-Sebregondi, 2003; Imbert et al. 2014; Niang 2017; Miret, 2022). Este concepto forma parte 

de un cambio de perspectiva en la geografía del siglo XXI, en el que el término «habitar» adquiere 

un significado más amplio, vinculando «la práctica de los lugares y el significado de los lugares [...] 

asociados a las representaciones, valores, símbolos e imaginarios que se refieren a los lugares 

geográficos» (Stock, 2004). «Comprender las formas de vida [...] implica analizar cómo los 

individuos experimentan, afrontan, se adaptan e inventan su lugar en el entorno» (Morel-Brochet 

y Ortar, 2012). Para los migrantes, las circulaciones proteiformes dentro de un campo migratorio 

inducen características específicas del habitar. 
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Asimismo, las pistas aportadas por el concepto de «infraestructuras de llegada» (Meeus et 

al, 2020), que por el momento se han nutrido principalmente de trabajos realizados en las 

denominadas ciudades del Norte, enriquecen el estudio de los lugares de anclaje del 

transnacionalismo migrante (Baby-Collin, 2014; Miret 2022). Estos enfoques son inspiradores en 

su propuesta de captar la «superdiversidad» de las migraciones (Vertovec, 2007; Biehl, 2020). En 

particular, señalan la necesidad de combinar un enfoque basado en los espacios con una reflexión 

sobre las diferentes escalas de lugar y las temporalidades. En efecto, en un mismo lugar, podemos 

observar migraciones sucesivas o simultáneas, o incluso migraciones en preparación; éstas pueden 

dar lugar a instalaciones duraderas o efímeras, que no dejarán las mismas huellas, ni producirán las 

mismas materialidades urbanas o relaciones sociales. De igual forma, influyen las temporalidades 

de la acción pública (políticas urbanas o migratorias) y el cambio urbano: por ejemplo, la 

degradación, normalización o mejora de un barrio obrero, los cambios en el mercado inmobiliario 

o la perpetuación de infraestructuras de vivienda diseñadas para ser temporales, como 

campamentos y asentamientos provisionales. En América Latina, el reciente asentamiento masivo 

de emigrantes venezolanos en ciudades de los países vecinos es una buena ilustración de estas 

cuestiones. 

Estas evidencias plantean una serie de cuestiones que estarán en el centro del coloquio. Si 

bien ahora parece establecido que los migrantes y sus familias son actores y productores del entorno 

urbano a través de sus prácticas, sus inversiones y sus representaciones, cabe preguntarnos ¿cómo 

contribuyen a la producción de ciudades en su país de origen? ¿Qué representaciones y prácticas 

urbanas circulan de un lugar a otro a través de ellos? ¿Cuáles son los efectos de estas migraciones 

segmentadas, cruzadas o entrelazadas en el tejido urbano? ¿Cómo varían en estos lugares de intenso 

movimiento las dinámicas de integración, hospitalidad y división social de los espacios urbanos, a 

menudo observadas en la literatura centrada en los países del Norte? 

Este coloquio, que forma parte del programa de investigación CIMODYN (ICM/París 1, 

2022-2024), propone una doble invitación: captar los efectos urbanos de estas múltiples 

reconfiguraciones migratorias, y hacerlo desde la perspectiva de las metrópolis del Sur, 

observatorios privilegiados por sus rápidas transformaciones desde la segunda mitad del siglo XX 

y sus fuertes vínculos con las migraciones. 

Las sesiones favorecerán la diversidad disciplinaria y geográfica; se centrarán en diferentes 

dimensiones de la contribución de las migraciones a la producción de lo urbano, incluso a través 

de espacialidades que marcan discretamente el paisaje urbano con indicios de presencia diaspórica, 

«huellas» a veces tenues, o incluso invisibilizadas por otros fenómenos (Hernández-León 2018; 

Faret et al. 2019). Por lo tanto, los trabajos abordarán las ciudades del Sur, ya sean lugares de 

partida, 'retorno' o reasentamiento, llegada, tránsito y/o circulación, analizando las formas de 

cambio urbano resultantes. Podrán abarcar, entre otros, los siguientes temas: 

 El rol de los ingresos financieros procedentes de la migración y las remesas en la 

transformación física de los edificios y el mercado inmobiliario; 

 Las percepciones y representaciones del espacio urbano por parte de los migrantes y su 

entorno, modificadas por la experiencia de la migración internacional, que pueden 

influir en las inversiones, las prácticas de consumo o los reajustes de las trayectorias 

residenciales; 

 El papel del Estado y de los agentes formales (desde las ONG hasta los agentes 

inmobiliarios) o informales (comerciantes de alojamientos por día, subarrendadores, 
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etc.) en la acogida de los migrantes, su integración y la regulación de sus inversiones 

urbanas; 

 Los cambios en las prácticas espaciales a los que puede contribuir la migración, entre 

otros factores; 

 Las dinámicas detalladas de estratificación y reorganización socioespacial engendradas 

por los movimientos migratorios a escala local, en particular las formas de diversidad y 

organización de co-presencias; 

 El barrio como lugar de transmisión de «saberes circulatorios» y donde el redespliegue 

de las redes migratorias puede contribuir a la emergencia de nuevos proyectos 

migratorios (Hernández-León 1999; Tarrius, 2001); 

 La escala de observación pertinente para estos fenómenos, cuestionando las ventajas y 

limitaciones de trabajar sobre los «barrios». 

A partir de las ponencias presentadas, se organizarán cuatro sesiones temáticas. Se prestará 

especial atención a la reflexión metodológica que subyace a la investigación y a la calidad empírica 

de los estudios de casos. 

El evento pretende desarrollar una dimensión internacional, tanto por los temas abordados 

y los campos tratados como por la composición del comité científico, que será invitado a debatir 

en las mesas redondas y las sesiones de ponencias. Un panel internacional de investigadores 

invitados abrirá la conferencia con una mesa redonda para poner en perspectiva los trabajos sobre 

la América andina con los relativos a las ciudades de otras regiones del mundo (África, Asia y 

Oriente Medio). 

 

Condiciones de participación 

La conferencia se celebrará en el campus de Condorcet del 10 al 12 de junio de 2025. 

Con el fin de fomentar el debate, se presentará un número limitado de comunicaciones. Los 

miembros del comité científico se han comprometido a asistir a la totalidad del acto, e invitamos a 

los participantes a hacer los mismos arreglos. La participación en la conferencia es gratuita, siendo 

necesario inscribirse. Incluye los almuerzos. 

Las comunicaciones podrán presentarse en francés, español o inglés, pero se pedirá a todos los 

participantes que preparen una presentación PowerPoint en inglés para que todos/as puedan 

acceder al contenido.  

Las propuestas de contribuciones no deberán exceder de 600 palabras e irán acompañadas 

de una breve nota biográfica (5 líneas como máximo). Deberán enviarse antes del 31 de enero 

de 2025 a la siguiente dirección: urbamig2025@gmail.com. 

Para más información, consulte: https://cridup.pantheonsorbonne.fr/projets-

recherche/cimodyn 

 

 

 

 

https://cridup.pantheonsorbonne.fr/projets-recherche/cimodyn
https://cridup.pantheonsorbonne.fr/projets-recherche/cimodyn


 

4 
 

Comité científico  

Virginie BABY-COLLIN (Aix-Marseille University, Telemme); Florence BOYER (IRD, URMIS); Didem 

DANIS (Galatasaray University, Istanbul); Kamel DORAÏ (CNRS, Migrinter); Carmen GOMEZ MARTIN 

(Flacso, Quito); Violaine JOLIVET (University of Montreal); Amin MOGHADAM (Toronto Metropolitan 

University, CERC in Migration); Aurélie QUENTIN (University of Nanterre, LAVUE) - Urban Studies; 

Amandine SPIRE (University of Paris-Cité, Cessma); Aurélie VARREL (CNRS, CEIAS).    

Comité organizativo 

Harold CORDOBA (University Pedagógica de Colombia); Françoise DUREAU (Migrinter - ICM Fellow); 

Pierre ELOY (University of Paris 1- ICM Fellow); Naïk MIRET (University of Poitiers - ICM Fellow); Anna 

PERRAUDIN (CNRS, University of Tours - ICM Fellow); Gloria RAMIREZ BOLANOS (University of 

Paris 1 – ICM Fellow); Célio SIERRA-PAYCHA (University of Paris 1 - ICM Fellow)   
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