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ln memoriam 

Guillermo Alonso Meneses fue un colaborador dedicado 

y comprometido a documentar la humanidad de los y las migrantes 

mas vulnerables. Sin su visidn y apoyo leal a nuestro equipo 

de investigacién, jamds habrtia sido posible lanzar el proyecto 

Humanizando la Deportacién, mucho menos realizar todo lo que 

hemos logrado durante los ultimos siete anos. Su espiritu 

de justicia social y sentido del humor nos seguirdn acompanando 

en los anos por venir. 

Gerardo Sanchez Pérez, el primer colaborador comunitario del 

proyecto, se convirtid en un interlocutor importante para 

nuestro equipo. Deseamos que su historia trascienda. 
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Humanizando la Deportacién es un proyecto de produccién audio- 

visual que se lanzé en Tijuana a finales de 2016 para documentar las 

consecuencias humanas de las deportaciones masivas que se realiza- 

ron a niveles jamas vistos desde los primeros afios del nuevo milenio. 

ACERCA DE LOS AUTORES 269 Esta publicacién resume el primer afio del proyecto y el método que 

empleamos, las digital storytelling (narrativas o relatos digitales), 

que son cortometrajes o videoclips testimoniales, utiles para captar 

las historias y los saberes de los migrantes deportados. Los videos 

fueron producidos por ellos mismos, a quienes nuestro equipo cono- 

cié en Tijuana en el primer afio del proyecto, y en dichas produccio- 

nes se cuentan breves historias, complejas y matizadas, que desafian 

los estereotipos que sobre los migrantes deportados circulaban en 

ambos lados de la frontera. 
Esto sirvié para la conformacién de un archivo comunitario 

audiovisual, que refleja los temas y problematicas mas importan- 

tes de la experiencia de la deportacién de acuerdo con las articula- 

ciones de los colaboradores comunitarios en el periodo de 2016 a 

2018. El libro también presenta una serie de andlisis realizados, en 

esos afios, por diferentes miembros de nuestro equipo desde una 

variedad de disciplinas humanisticas, y se sugieren algunas de las 

posibles aplicaciones académicas y potenciales abordajes analiticos 

de la riqueza de datos cualitativos que comprende el archivo. 
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Robert McKee Irwin / Guillermo Alonso Meneses ¢ 

El trasfondo histérico visto desde las dos Californias 

En los Ultimos afios de la administracién presidencial de Barack 
Obama (2009-2017), en Estados Unidos la gente se iba dando 
cuenta de que, no obstante la retérica proinmigrante que se comu- 
nicaba desde la Casa Blanca y sus intentos de proteger a dos gru- 
pos de inmigrantes indocumentados,! los niveles de deportaciones 
habian alcanzado indices alarmantes con un promedio de 387000 
eventos de deportacién al afio (Chishti et a/., 2017, p. 4). Si bien 
las deportaciones (removals) habian comenzado a crecer durante los 
mandatos de George W. Bush (con un promedio de 201 000 eventos 
al afio durante su primer término y 302000 en el segundo [Chishti 
et al., 2017, p. 4]), esta inercia, continuada con Obama, generaba 
demasiada ansiedad en las comunidades de inmigrantes en Estados 
Unidos y mucho activismo en contra de las campajias tan agresivas 
de detencién de inmigrantes (Loor, 2016). 

La politica que guiaba a los agentes de la policia migratoria esta- 
dounidense (Immigration and Customs Enforcement [ICE]), en sus 
campafias de detencién y deportacién de inmigrantes del interior, 
se llama Secure Communities (Comunidades Seguras, programa 

_ vigente desde 2008 hasta su suspensién en 2014, y que se relanzarfa 
en la presidencia de Donald Trump en 2017). Se supone que sus 
actividades promovian la seguridad nacional al expulsar del pais 
a los inmigrantes mds violentos y peligrosos. Aunque de acuerdo 
con los datos reales, la gran mayoria de la gente deportada no tenia 
delitos importantes en su registro de antecedentes (record), amplios 
sectores de la poblacién de Estados Unidos entendfan que el pro- 
grama de Comunidades Seguras era bueno: promovia la seguridad 
para los ciudadanos, mientras eliminaba a las/os inmigrantes menos 

' Los jovenes que llegaron al pais en su infancia —a través del programa Accién 
Postergada para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)— 
y los padres de los ciudadanos inmigrantes —mediante la Accién Postergada 
para los Padres de Americanos (DAPA, por sus siglas en inglés). 
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deseables, los que menos merecian estar en el pais. Y para muchos 

estadounidenses, la deportacién era un castigo justo para la gente de 

trayectoria criminal; aunque ya hubieran cumplido sus sentencias 

de otra forma, la deportacién simplemente implicaba que tenian que 

volver a sus lugares de origen, sus ogares verdaderos. 

En efecto, se vivian dos realidades estadounidenses: en algunos 

lados se sentia la violencia de la deportaciédn masiva, desenfrenada, 

brutal (separacién de familias, gente desarraigada de vidas profun- 

damente establecidas y desechada al abismo de un pais que des- 

conocian); en otros sitios se experimentaba la seguridad de saber 

que la inmigracién finalmente se controlaba, que la repatriacién se 

realizaba bajo principios justos, que los intereses de los ciudadanos 

se priorizaban y protegian. Asi fue la dindmica sobre la deportacién 

durante el segundo perfodo presidencial de Obama (Alonso, 2014; 

Anderson y Solis, 2014; Boehm, 2016; Caldwell, 2019; De Genova 

y Puetz, 2010; Golash, 2015; Kanstroom, 2012; Schreiber, 2018). 

En esos mismos afios, la deportacién empezé a visibilizarse en 

algunas partes de México, donde la repatriacién siempre ha provo- 

cado fuertes sentimientos. Se supone que algunos emigrantes vuel- 

ven presumiendo de la buena vida del otro lado, trayendo dodlares, 

aparatos mecdnicos y electrodomésticos, ropa de marcas de lujo, 

fotografias de casas lindas en vecindarios idilicos, smartphones. Y, 

por lo tanto, muchos mexicanos suelen tratarlos con desdén por 

haberse agringado, haber perdido su mexicanidad, ya no hablar 

bien el idioma, por pochos, por ya no respetar las costumbres 

y haber cafdo en el materialismo y la superficialidad. Por esto, antes 

de las olas masivas de deportaciones ya existia una tendencia de no 

aceptar a los compatriotas retornados y la predisposicién para verlos 

con desconfianza e incluso hostilidad. 

La deportacién, en este contexto, representaba un golpe devas- 

tador, ya que estos compatriotas no Ilegaban en sus coches ultimo 

modelo, sino, involuntariamente, esposados y humillados. En 

Tijuana, en particular, especialmente a partir de 2008, se acumulaba 

15  



  

Robert McKee Irwin / Guillermo Alonso Meneses + 

la gente que no tenia adonde ir, que habia vivido por décadas —o casi 

toda la vida— en Estados Unidos, que no hablaba bien el espafiol, 

que se quedé sin nada, sin identidad. Tijuana recibia mexicanos 

deportados (removed) y expulsados (returned) desde el siglo pasado, 

pero, desde hace una década, regresar a Estados Unidos después 

de una repatriacién involuntaria se hizo mas dificil e imposible 

para muchos. La posibilidad de reingresar como hasta entonces, 

ahora era casi imposible. Varados en esta ciudad fronteriza, con la 

facil disponibilidad de la droga y el alcohol en las calles, muchos 

caian en la adiccién. Los albergues —antes ocupados por migrantes 

esperando cruzar~ ahora se Ilenaban con personas expulsadas con 

miedo a regresar por la amenaza de la prisién por el delito mayor 

del reingreso ilegal (ilegal reentry). 

Imagenes negativas en Tijuana 

A partir de 2009, en lugares como el Desayunador Salesiano Padre 

Chava, que esta a unos pasos de la frontera, comenzaron a formarse 

filas larguisimas de gente en situacién de calle —deportada en su 

mayoria— que no tenia adénde ir a comer. También, en la canaliza- 

cién del rio Tijuana —muy cerca de la garita de San Ysidro y, desde 

hace unos afios, del puente El Chaparral, por la que pasan miles 

de personas al dia para cruzar la frontera en ambas direcciones-, 

se formé una colonia de indigentes, incluso con algun homeless o 

un adicto a las drogas, procedente de la vecina San Diego. Algunos 

aprovecharon, en este asentamiento irregular, la infraestructura de 

los desagiies del alcantarillado que desembocan en un lateral del 

canal y la de los nuevos puentes para protegerse. Otros construian 

nongos (variacién local de yongos, que son refugios improvisados 

construidos con cartén, bolsas de plastico o ramas de Arbol), tam- 

bién Ilamados jacalitos (jacal, choza) 0, en algunos casos, en excava- 

ciones sobre los sedimentos de tierra acumulados encima del lecho 

de concreto del canal o en sus lados exteriores. 
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Los campamentos de E/ Bordo —como histéricamente se conoce 

a esta zona tan visible a todos los que llegaban a la ciudad o salian 

de ella por el puente de El Chaparral, inaugurado a fines de octubre de 

2012-, crecian cada vez mas y llamaban la atencién de los medios 

transnacionales como la representacién emblematica de la crisis de 

la deportacién en México. Para muchos mexicanos, la deportacién 

se entendia como un, proceso de vaciar las penitenciarias estadou- 

nidenses en las calles de Tijuana, algo que venia sucediendo regu- 

larmente desde 1996 en la administracién de Bill Clinton. Los que 

llegaban por la deportacién, mas alla de fracasados, eran adictos, 

vagos o delincuentes. Algunos ponian negocios, con ayuda familiar, 

tras afios en la penitenciaria de Los Angeles. Igual que en Estados 

Unidos, habia dos interpretaciones de la problematica de la depor- 

tacién: habia quienes la entendian como un finiquito violento e 

injusto, una violacién cruel de los derechos humanos, un trauma 

tr4gico; otros la entendian como una amenaza a la seguridad, una 

fealdad que manchaba la imagen urbana. De ahi que, con los afios, 

hubo una serie de campafias cada vez mds agresivas para desalojar 

a la heterogénea poblacién indigente del canal, cuyo asalto defini- 

tivo en 2015 acabé con el problema de los campamentos, pero por 

una politica —segtin dicen algunos observadores— de distorsionar 

el problema (Alarcén y Becerra, 2012; Albicker y Velasco, 2016; 

Alonso, 2012, 2013, 2014; Del Monte, 2019; Guerrero y Jaramillo, 

2015; Ruiz, 2017). 

Problemdtica social 

Esta era la situacién bosquejada, a grandes rasgos, entre la Alta y la 

Baja California en 2015 y 2016, cuando un grupo de colegas de 

la Universidad de California y de El Colegio de la Frontera Norte 

(El Colef) compartiamos la preocupacién sobre un fendmeno social 

que parecia ser malentendido en ambos lados de la frontera de forma 

paralela. La mayoria de la gente no sabia a quiénes se deportaba, no 
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entendia el amplio rango de perfiles de personas que experimenta- 

ban este tipo de expulsién. Tampoco comprendia de qué se trataba la 

repatriacion forzada, cudles eran sus consecuencias al nivel de 

la vida cotidiana del individuo, de la familia y de la comunidad. 

Y¥ —lo que nos resultaba més llamativo— escaseaban los testimonios 

subjetivos de quienes estaban padeciendo la deportacién. 

Por esto, a principio de 2016, cuando apenas se calentaba el 

discurso politico sobre la inmigracién y la deportacién para la tem- 

porada de las elecciones primarias de Estados Unidos, los coauto- 

res de esta introduccién solicitamos una beca UC Mexus/Conacyt 

para promover una colaboracién entre El Colef y la Universidad de 

California (UC) en Davis. Se trataria de una investigacién sobre la 

experiencia vivida de la deportacién, basada en relatos o narrativas 

testimoniales de las personas que habian sido repatriadas forzosa- 

mente, y se realizaria en Tijuana. 

Bautizamos el proyecto con el nombre Humanizando la 

Deportacién, en el sentido de rescatar los testimonios de los migran- 

tes deportados y darle rostro humano a su experiencia. Nos han 

hecho la pregunta, mas de una vez, acerca del sentido de dicho 

titulo. Para unos es un oximoron, y para otros, una redundancia. 

Ante la proliferacién de acercamientos estadisticos decidimos darle 

rostro humano a la deportacién (otros diran darle voz a los depor- 

tados y deportadas). Esto ultimo era obvio. La mayorfa de quienes 

participamos en esta investigacién y en este libro, estamos mas cerca 

de las humanidades 0 de una ciencia de la vida antes que social. 

Aqui privilegiamos al ser humano y por eso la apuesta por huma- 

nizar la deportacién. 

Distinguimos, por un lado, el acto de la deportacién o la sentencia 

que deporta, un hecho empirico, y, por otro, el objeto intelectual que 

denominamos deportacién. El primero no lo podemos humanizar; el 

segundo si. El proceso de la deportacién (incluyendo todo su aparato 

judicial-legal-policial en Estados Unidos y también su aparato —o, 

en muchos sentidos, falta de aparato— de recepcién, de repatriacién 
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en México) deshumaniza a los migrantes; nosotros pretendemos 

fomentar su rehumanizacién a través de la produccién y divulgacién 

de sus historias. Al humanizar hemos puesto en un plano privile- 

giado, epistémico y etnogrdfico, el testimonio, la voz, la palabra, la 

opinidn, el punto de vista y el saber de varios centenares de migrantes. 

Nos notificaron que habiamos ganado la beca a principios del 

verano de 2016, y programamos una capacitacién para nuestro 

equipo de colaboradores de las dos instituciones para el otofo en 

Tijuana. Lo que nadie esperaba fueron los resultados de las eleccio- 

nes presidenciales de Estados Unidos. Sin haberlo pensado, fijamos 

las fechas para el taller de capacitacién del 10 al 14 de noviembre de 

2016 en Tijuana, solo dos dias después de las elecciones. El equipo 

estadounidense, con estudiantes de licenciatura y doctorado de los 

campus de la Universidad de California en Davis y Berkeley, llegé 

aturdido, azorado, pasmado. Habia ganado Donald Trump contra 

prondstico; pero al momento de hacer las ultimas revisiones a este 

manuscrito, cuatro ahos después, Joe Biden asumié la presidencia 

en enero de 2020. 

Entre las primeras acciones acometidas, nos ofrecimos como 

voluntarios en el Desayunador Salesiano Padre Chava. Al acabar la 

jornada de varias horas sirviendo desayunos, un sefior con aspecto 

de vivir en la calle -por supuesto, un hombre deportado— y que 

nos habia visto en el comedor, tras preguntarle sobre la manera de 

llegar a El Bordo, se ofrecié a acompafarnos y guiarnos. El habia 

vivido un tiempo en esa zona, aunque ya estaba deshabitada (véase 

el capitulo de Mckee Irwin «Crueles deportaciones y lazos afecti- 

vos: El abismo sentimental a la sombra del muro»). Al regresar de 

El Bordo, algunos le ofrecimos dinero, y aunque lo rechaz6 varias 

veces, insistimos. Seguidamente nos adentramos en la Coahuila, 

el barrio con mala fama de Tijuana, y comprobamos que habia 

gente deportada por todos lados. No solo estaban en las filas para 

la comida que repartian las ONG 0 callejeando; también conocimos 

a gente en taxis, restaurantes o plazas publicas. 
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No pudimos procesar enseguida todo lo que habia sucedido ni lo 

que implicaba para la problematica que nos inquietaba tanto, pero st 

nos dimos cuenta de que este proyecto exigiria mucho mas peso vital, 

intelectual y académico de lo que habiamos imaginado cuando lo iba- 

mos disefiando. Pero el paisaje humano y sociocultural de Tijuana se 

redimension6 cuando la seleccién mexicana de futbol le gané a la de 
Estados Unidos aquel viernes 11 de noviembre de 2016 en Columbus, 
Ohio, humillando asi a los gringos en su tierra en un partido de 
clasificacién para la Copa Mundial por primera vez en 44 afios, 
y que acabaria en la eliminacién y exclusién del equipo estadounidense 
de la cita mundialista. Hubo mucha celebracién en Tijuana esa 
noche, pero al desconcertado team de la Universidad de California 
todo les parecia surrealista. Probablemente porque el futbol (soccer) 
y la rivalidad México-Estados Unidos les era algo ajeno. 

Humanizando la Deportacién: Archivo de saberes migrantes 

Una premisa clave en el disefio de este proyecto es que la manera 
mas eficaz de divulgar los efectos de las leyes y politicas actuales 
de la deportacién, en su dimensién humana, era con las historias de 
los migrantes mismos. Los expertos més calificados para hablar de las 
consecuencias humanas de las violencias estatales y sociales dirigidas 
a los migrantes son ellos mismos, quienes las han experimentado. 
Los saberes migrantes, los que reflejaban no solo actos discretos 
de injusticia, racismo, crueldad y estigmatizacién, sino ademas sus 
repercusiones psicolégicas, emocionales y materiales, merecian su 
propio espacio, su propio archivo. Para este proyecto se propuso un 
primer objetivo: facilitar la creacién de un archivo comunitario. E] 
segundo objetivo: el andlisis del material de este archivo con una 
atencidén a lo que nos imparten estos saberes migrantes. Esto se refleja 
en los ensayos de la presente obra. Nuestros equipos se formaron con 
dichos objetivos en mente y se enfatizaron en nuestras sesiones de 
capacitaci6n en noviembre de 2016, en la sede de El Colef en Tijuana. 
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En la capacitacion, el equipo —que consistia en una veintena de 

profesores y estudiantes de posgrado, principalmente de la UC en 

Davis y El Colef, pero también con participacién de estudiantes de la 

Universidad Auténoma de Chihuahua y la Universidad de California 

en Berkeley— aprendié el método de produccién audiovisual partici- 

pativa digital storytelling, y que fue el elegido para nuestro proyecto 

de investigacién. Aunque en ese momento no pudimos anticipar todo 

lo que nos esperaba en el campo, estudiamos tanto el método orto- 

doxo promulgado por The Story Center (Lambert, 2002), como las 

modificaciones que se habian empleado para otro proyecto, menos 

ambicioso, que se llama Sexualidades Campesinas, dirigido por uno 

de nosotros, las cuales se resumen en Lizarazo et al. (2017). 

Basicamente, una narrativa digital es un video de cortometraje, 

que se compone de una grabacién de voz acompafada por un 

montaje de imagenes fijas con efectos de movimiento aplicados. 

Hay muchas variaciones, pero su formato bdsico es este. Son de 

corta duracién, de tres a cinco minutos, y su calidad de produc- 

cién no pretende ser muy alta, ya que se difunden principalmente 

por Internet. A veces, se agrega una banda sonora de musica para 

ambientar la historia. 

Pero lo mas notable del género es que pretende representar, de 

forma auténtica, la voz del narrador o la narradora, quien en muchos 

casos proviene de una clase marginada, que no tiene acceso facil 

a expresarse en alguna esfera ptiblica. Se supone que el Internet 

democratiza a la comunicacién; sin embargo, hay mucha gente que 

no tiene acceso a este recurso, ni mucho menos la capacidad de 

autoproducir un video llamativo sobre su historia personal. 

Imaginamos a la gente deportada, llegando a Tijuana sin nada, 

asentandose en albergues, perdiéndose en calles desconocidas, 

de cierta forma, olvidada. No todos cuentan con apoyo familiar o de 

las redes de amistades. El activismo tan apasionado de la época 

de Obama pretendia proteger a los/as inmigrantes de ser deporta- 

dos/as, pero una vez que se deportaban no tenia caso luchar por 
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ellos/as. Quedaban muchos en el olvido, y Tijuana se habfa vuelto 
la herida abierta de Gloria Anzaldia (1987). Entonces ofrecimos 
una plataforma, a esta gente olvidada, para contar sus historias. 

Anzaldéa, cuya obra innovadora —sobre todo su libro seminal 
Borderlands/la frontera: The New Mestiza (1987)— ejemplifica lo que 
Walter Mignolo (2000) ha llamado la gnosis fronteriza. Retrata a los 
que viven en contextos fronterizos y transfronterizos no solo como 
victimas de discriminaciones en ambos lados de la frontera (en un 
espacio figurado como «una herida abierta» entre norte y sur, la que 
nunca se cicatriza [Anzaldta, 1987, p. 3]), sino también como eru- 
pos posicionados para pensar, a través de diferentes epistemologias, 
una idea que desarrolla en su conceptualizacién de «la conciencia 
de la nueva mestiza» (Anzaldua, 1987, pp. 99-123). 

Los migrantes deportados, quienes no solo han vivido en ambos 

lados de la frontera, sino que ademas han experimentado diver- 
sas dindamicas de desplazamiento, a través de su experiencia, van 
aprendiendo y desarrollando lo que se ha teorizado como migrant 
knowledge. No queremos decir que los migrantes tienen todas las 
respuestas. En realidad, muchas de las historias del archivo reflejan 
crisis personales, obstaculos no superados y heridas no cicatrizadas. 
Pero, sin duda, los migrantes son, a la vez, «productores, trans- 
misores y traductores del saber» (Lassig y Steinberg, 2017, p. 313 
[traduccién propia]). Los migrantes deportados, por haber vivido en 
carne propia la deportacién —y aunque no hayan entendido todas 
las cuestiones legales 0 procesuales de su caso—, saben, de una 
forma muy profunda, qué representa esta experiencia, cémo afecta 
al migrante, qué injusticias subyacen a su implementacién masiva 

y, en muchos casos, qué estrategias se pueden aplicar para superar el 
trauma que provoca un desplazamiento forzado de ese tipo. 

Por lo tanto, estas historias tenfan que ser las de los narradores, 
no las interpretaciones de expertos ajenos. El género de este tipo de 
producci6n audiovisual pretende minimizar el papel de los facilita- 
dores en su produccién. Estos no realizan entrevistas como si fueran 
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periodistas o etndgrafos. Nuestro propdsito fue siempre comprender 

lo mas posible la visin del narrador comunitario y luego concentrar 

la atencién en interpretar esta vision, evitando que el facilitador inter- 

viniera con su propio conocimiento, su propia politica y sus gustos, 

preferencias ¢ inquietudes personales. Yairamaren Roman describe, 

analiza y problematiza este género y la aplicacién de él en su capitulo 

«Reconfiguracién metodolégica para las narrativas digitales desde los 

estudios latinoamericanos y Humanizando la Deportacién». 

Resultados de 2017 

Robert McKee Irwin visité Tijuana, unas cinco o seis veces durante 

los primeros meses de 2017, con el fin de establecer vinculos con 

diversas organizaciones comunitarias y conocer bien las diferentes 

zonas de la ciudad en las que se encontraban las personas repatriadas. 

Durante ese tiempo logré contactar a dos sefores, quienes aceptaron 

su invitacion a contar sus historias personales para Humanizando la 

Deportacién. El autor completé su produccién en mayo, cuando se 

lanzé la pagina web del proyecto, con las narrativas Crueles deporta- 

ciones, de Gerardo Sanchez (2017) —cuya historia y su trasfondo se 

tratan en la contribucién de Irwin a esta coleccién— y Aprovecha la 

oportunidad, de René Lépez (2017), los videos 1 y 2, respectivamente, 

en la pagina de Humanizando la Deportacion (s.f). 

Nuestro equipo de Davis y Tijuana —con sus miembros adicio- 

nales de Chihuahua y Berkeley, y mds tarde también de Berlin— 

realizé la gran parte de nuestro trabajo entre mediados de junio 

y julio de 2017 (aparte de los contribuidores de este volumen, en la 

primera fase del proyecto colaboraron: Lizbeth de la Cruz, Jessica 

Ordaz, Danae Valenzuela, Marinka Swift, Dérte Krebsbach y John 

Guzman). Trabajamos en la Iglesia del Faro (Friendship Park), en 

Deported Veterans Support House, con las Madres Sofadoras 

Internacional, la Fundacién Gaia, algunas personas conocidas 

por haber participado en investigaciones anteriores realizadas por 

23  



  

Robert McKee Irwin / Guillermo Alonso Meneses t+ 

miembros de nuestro equipo (tal fue el caso de Esther Morales, cuya 
narrativa digital se produjo en tres partes [Morales, 2017a, 2017b, 
2017c]) 0 a través de conexiones con grupos activistas de Estados 

Unidos; también conocimos a otros colaboradores en albergues, 
centros de rehabilitacién y hasta en la calle o en eventos sociales. 

EI trabajo resulté mayor de lo que habiamos anticipado y tuvi- 
mos que reclutar a varios estudiantes de licenciatura (Rigo Nava 
y José Solorio de la UC en Davis, y Antonio Solorio de la UC en 
Berkeley) para ayudarnos con transcripciones, traducciones y el 
montaje de subtitulos. También su intensidad nos sorprendié. Los 
relatos de la deportacién son historias tristes, traumdticas, pesadas 
y, en muchos casos, nos dimos cuenta de que fuimos las primeras 
personas que escuchaban estas historias. Nuestras reuniones con 
los colaboradores comunitarios fueron agotadoras, pero a la vez se 
formaron amistades profundas entre nosotros y algunos de ellos. 

La posproduccion tardé entonces varias semanas 0, en algunos 
casos, varios meses, mientras los narradores iban ajustando detalles 
y esperabamos las traducciones y los subtitulos. Irwin seguia visi- 
tando Tijuana con regularidad, trabajando con nuevos narradores. 
Aunque en nuestra propuesta original habiamos contemplado pro- 
ducir entre una y dos docenas de narrativas digitales, el equipo de 
la fase I habia producido 50 narrativas digitales de 41 narradores 
comunitarios. Este es el material de andlisis para este libro (videos 
1-41 del archivo de Humanizando la Deportacién [s.f.]). 

Trayectorias mds alld de 2017 

Mientras tanto, el proyecto se difundié en parte por una entre- 
vista realizada a Irwin en el programa televisivo Didlogos desde la 
frontera, que se emitid el otofio de 2019 a nivel nacional por la 
televisién publica mexicana Canal 22 (El Colef, 2019). Al cabo de 
unos meses, colegas de varias universidades mexicanas contactaron 

con Irwin para explorar la posibilidad de expandir el proyecto a sus 
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ciudades. Para finales de la primavera de 2018, se habian juntado 

fondos adecuados para posibilitar tres nuevas colaboraciones con los 

colegas del Instituto Tecnolégico de Monterrey (de los campus de la 

Ciudad de México, el Estado de México —Ciudad Lépez Mateos-, 

Toluca, Guadalajara y Monterrey), la Universidad de Guadalajara y 

la Universidad Auténoma de Chihuahua (campus Ciudad Juarez). 

Con la incorporacién de estas nuevas asociaciones institucionales 

y la expansién a estas ciudades, se concluyéd con la primera fase de 

Humanizando la Deportacién y entramos a la fase II (en junio 

de 2018). El objetivo seria expandir y diversificar el archivo, acti- 

vando los nuevos equipos de trabajo en otras partes de México, 

y haciendo esfuerzos para incorporar historias de migrantes de per- 

files que no se habian captado en los materiales publicados durante 

la fase I, tales como migrantes de identidades no heteronormativas 

o de experiencias principalmente rurales. Durante la segunda fase, 

que concluy6 en junio de 2019, el archivo ya contenia 222 narrativas 

de 181 narradores. 

En la tercera fase (de julio de 2019 a junio de 2020) se activaron 

nuevos equipos en California (comunidades que habfan sufrido los 

efectos de la deportacién y que vivian bajo la sombra de la deporta- 

bilidad). Asi mismo, con la llegada de la gran caravana de migrantes 

centroamericanos a Tijuana (a finales de 2018), fue evidente que la 

deportabilidad y la deportacién también eran fendmenos notables, 

pero insuficientemente explorados para las/os migrantes —princi- 

palmente, pero no exclusivamente— centroamericanos en territorio 

mexicano. Por lo tanto, se empezé a facilitar la produccién de narra- 

tivas digitales de migrantes en transito en Tijuana, Ciudad Juarez 

y la Ciudad de México. En la fase II, en colaboracién con colegas 

de la Universidad Auténoma de Chiapas, se inicié a trabajar tam- 

bién en Tapachula, donde migrantes centroamericanos, caribefos 

y africanos registraron sus luchas para llegar a Estados Unidos o 

asentarse en México. Ese afio, el archivo creciéd notablemente (en 

total, 299 narrativas de 244 narradores comunitarios). 
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La cuarta fase, inaugurada en julio de 2020 en plena época de la 

pandemia del covip-19, ha presentado grandes desafios para los 

migrantes y también para las posibilidades de realizar trabajo de 

campo y documentar las nuevas dindmicas migratorias, deportaciones 

y deportabilidades (Irwin y Del Monte, 2021). Pero se ha mantenido 

este proyecto, sobre todo en Tijuana, que representa, de cierta forma, 

el corazén de Humanizando la Deportacién (de las 299 narrativas 

producidas en las primeras tres fases, 137 [46 %] son de Tijuana). 

Aparte de la produccién audiovisual, también se realizaron 

varias presentaciones publicas, incluyendo un evento en noviembre 

de 2017 en el Museo Manetti Shrem de la UC en Davis, al que 

acudieron unas 200 personas, una magnitud raramente vista en 

eventos en ese campus; también una presentacién publica en la 

que participaron muchos de los narradores en el Centro Cultural 

Tijuana, con un centenar de asistentes; y una exposicién organizada 

por Sarah Hart, una de las integrantes del equipo, en la galeria 

Colectivo Sol en Sacramento, California, la que se extendid por 

varias semanas e incorporé una serie de eventos publicos a través de 

colaboraciones con diferentes grupos comunitarios de la ciudad; asi 

mismo, se montaron dos exposiciones mas, una en el International 

House en Davis y otra en el Enclave Caracol en Tijuana en 2018. 

Exposiciones de este tipo dieron la oportunidad no solo de 

divulgar el archivo con diferentes sectores y de profundizar nuestras 

relaciones con los colaboradores comunitarios, sino también, de 

experimentar con diferentes estrategias para presentarle las narra- 

tivas al publico (véase el capitulo de Hart «Afectar la humanidad, 

desafiar la exclusién, moverse-con la narrativa de la deportacién de 

Esther»). En este momento, a través de nuevas colaboraciones con 

la School of Law de la UC Davis, y en coordinacién con el Border 

Line Crisis Center en Tijuana, estamos organizando sesiones de 

asesorias legales para migrantes, con el fin de formular estrategias 

para ayudar a algunos a volver legalmente a Estados Unidos, si no 

como residentes, si con visas de turista. 
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Lemas y aproximaciones 

En este modesto libro —la primera publicacién colectiva del equipo 

Humanizando la Deportacién-, no se pretende realizar un andlisis 

detallado y completo del material del archivo, sino mds bien enfo- 

carnos en temas particulares que llamaron la atencién, individual 

y colectivamente, durante el primer ao de trabajo, es decir, la fase 

I del proyecto. Y es que el crecimiento continuado de la base exige 

futuras y actualizadas publicaciones. 

La primera seccién de esta coleccién de ensayos, «Ensamblando 

un archivo de sentimientos y saberes sobre la deportacién en Tijuana», 

trata Humanizando la Deportacién desde perspectivas panordmi- 

cas. Claramente hay varias problematicas que se repiten a través del 

archivo: la separacién familiar; la dificultad especial de acomodarse 

en México para los migrantes que llegaron a Estados Unidos en su 

infancia; la paradoja particular de los veteranos de las fuerzas mili- 

tares estadounidenses que se identificaban como patriotas y luego 

fueron deportados; el grado severo del trauma para muchos, que los 

hunde y los empuja a la depresién, las adicciones y la indigencia. 

EI capitulo de Guillermo Alonso, «Discursos enfrentados sobre 

la deportacién, los deportados y la deportabilidad en Estados 

Unidos», ofrece una vista panordmica del material del archivo, en 

su primera fase de produccién, contextualizada por la historia del 

control migratorio, las politicas estadounidenses de exclusién de 

inmigrantes y la deportacién en dicho pais. En este trabajo se citan 

mas de quince narrativas digitales producidas por nuestros colabo- 

radores comunitarios en el afio 2017 al sefialar las problematicas 

sociales e injusticias mas destacadas en estas historias. 

La aportacién de Yairamaren Roman, «Reconfiguracién meto- 

dolégica para las narrativas digitales desde los estudios latinoame- 

ricanos y Humanizando la Deportacién», se aproxima a definir el 

método empleado por el equipo durante la primera fase de nuestro 

trabajo de campo y produccién audiovisual. Resume algunas de las 
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complicaciones e improvisaciones para realizar el trabajo deacuerdo con 

las preferencias de los colaboradores comunitarios y las exigencias 

del campo, sin dejar de lado nuestro compromiso de respetar la 

autoridad de los narradores y cuidar la autenticidad de sus historias. 

La siguiente seccién, «La herida abierta del siglo XXI: La vida en 

El Bordo», se compone de un par de estudios sobre el fendmeno que 

llevé el tema de la deportacién masiva y sus repercusiones humanas 

a nivel mundial por la atencién que recibid en los medios globales. 

Desde la primera visita del equipo a Tijuana, al caminar por esta 

zona, viendo dénde y cémo habia vivido la comunidad mexicana 

deportada, a unos metros de todo el aparato de seguridad fronteriza 

de Estados Unidos (las bardas, las luces, los sensores, los alambres 

con ptias y cuchillas), quedamos impresionados. ;Cémo tras ser 

victima de la violencia de este complejo industrial fronterizo (Dear, 

2015) puede uno asentarse a vivir en un lugar desde donde no podia 

evitar acordarse de su poder y brutalidad? 

El capitulo de Israel Ibarra, «El Bordo: La construccién de un 

gueto con inmigrantes en la frontera de Tijuana», estudia el con- 

texto social de los campamentos del canal en la década de 2010. 

Formados como extensién de sitios temporales de migrantes que 

durante décadas acampaban alli esperando el momento adecuado 

para cruzar la frontera, en la citada década eran mas bien guetos 

poblados principalmente por mexicanos deportados en un ambiente 

de estigmatizacién. No obstante el rechazo social, la apropiacién de 

este espacio compartido permitia un sentimiento de pertenencia 

entre sus habitantes. Las historias contadas por varios narradores 

de Humanizando la Deportacién que habian vivido en El Bordo 

ofrecen una nueva perspectiva de este espacio, relatada desde la 

experiencia y no desde la curiosidad externa. . 

Ana Luisa Calvillo, en su estudio «El desalojo de los residentes de 

El Bordo en Tijuana: Una profilaxis social contra poblaciones pre- 

carizadas», resume la historia de esta zona de la ciudad, empezando 

desde antes de que se canalizara el rio Tijuana, tomando en cuenta 
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las primeras invasiones de migrantes que ocuparon este espacio que 

linda con San Ysidro, a unos pasos de la entrada principal a Estados 

Unidos, el punto mas transitado, por tierra, de todas las fronteras 

del mundo, y siguiendo hasta la época de los asentamientos de los 

mexicanos deportados. A través de la lectura detenida de varias de 

las narrativas digitales relatadas por gente que vivid en El Bordo, la 

contribucién principal de la autora consiste en documentar tanto 

la vida cotidiana alli como las campafias de expulsién violentas 

realizadas por las autoridades municipales entre 2013 y 2015. 

La ultima seccién, «Saberes migrantes: El poder y el afecto de 

las narrativas digitales», se enfoca en lecturas muy detenidas en 

algunas historias especificas, de las que se puede aprender. Se reitera 

que una de las premisas era dar por sentado que los narradores son 

los expertos en la deportacién; hay mucho que se puede aprender 

de sus historias sobre la migracién, la deportacién, la repatriacién, 

la integracién y la vida. Saben de la deportacién con una profun- 

didad psicolégica, emocional y corporal que ningtin investigador 

académico puede lograr. 

Marlené Mercado, en su aportacién «Las tecnologias femeni- 

nas como herramientas de subversién y resistencia dentro de las 

narrativas digitales de mujeres (in)migrantes mexicanas», enfoca 

su atencién en algunos detalles de las historias de dos narradoras 

comunitarias: Sofia Mufoz ([seudénimo], 2017a, 2017b), creadora 

de la narrativa digital nimero 18, Entre el tiempo, mis hijos y la 

frontera, y Blanca Hernandez (2017), cuya narrativa (nimero 25) 

se titula Suevos falsos. La autora hace hincapié en las estrategias 

de resistencia que ambas migrantes emplean durante sus vidas en 

general y como estas les sirven ante los desafios presentados por su 

deportacién. Argumenta que las herramientas a las que recurren 

son compartidas entre las inmigrantes mexicanas y otras mujeres de 

color en Estados Unidos para lidiar con las opresiones cotidianas. 

El capitulo «Afectar la humanidad, desafiar la exclusién, mover- 

se-con la narrativa de la deportacién de Esther», de Sarah Hart, 
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empieza con un recuento de su propia experiencia como facilitadora 

en la produccién de una narrativa digital que se publicé en tres pat- 
tes: Guerrera incansable, de Esther Morales (2017a, 2017b, 2017¢). 
Debido a su intensidad emocional, esta resulté una experiencia 
transformativa para la facilitadora, quien se enfoca detenidamente 
en la narrativa de Morales y en su poder afectivo. De ahi, Hart 
cuenta sus experimentos utilizando esta narrativa digital en talleres 
de improvisacién de contacto (contact improvisation), en los cuales el 
publico escucha el relato y responde con ejercicios de movimiento 
realizados en pareja, en los que traducen sus propias reacciones afec- 

tivas a la historia de Morales en movimientos reflexivos en los que 
el contacto corporal con la pareja sirve para expresar el sentimiento 
y humanizar la historia de trauma y superacion de la narradora. 

E] ultimo capitulo, de Robert McKee Irwin, «Crueles depor- 
taciones y lazos afectivos: El] abismo sentimental a la sombra del 
muro», cuenta su propia historia de facilitar la produccién de la 
narrativa que inauguré Humanizando la Deportacién, Crueles 
deportaciones, de Gerardo Sanchez (2017). Recuerda el papel que 
habia asumido SAnchez desde antes, cuando el 12 de noviembre 
de 2016 llevé al equipo a conocer El Bordo, y sus varias colabora- 
ciones no solo a través de su propia narrativa, sino también con el 
reclutamiento de otros narradores entre sus conocidos en la zona 
norte de Tijuana. Se trata de sefialar la importancia del sentimiento 
en el relato de Sanchez, asi como la amistad que se establecié entre 
el narrador y el facilitador. El capitulo presta atencién detenida 
a varios detalles de su narrativa para tratar de entender el papel 
del afecto en determinar la precariedad en la que vivia y en la que 
murié Sanchez. 

Reflexiones finales 

En ultima instancia, Humanizando la Deportacion. Narrativas digi- 

tales desde las calles de Tijuana quiere mostrar una dimensién de la 
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experiencia de la deportacién, no solo dandole voz a las/os deporta- 

das/os que colaboraron, sino también rescatando su protagonismo 

como autores de su testimonio, y ofreciéndoles un espacio para 

registrar y divulgar su saber migrante. Los testimonios de las digital 

storytelling no siguen un guion disefiado por las/os investigadoras/es. 

Antes bien, la forma y el contenido, en gran parte, se deben a la 

capacidad creativa y de improvisacién, y al conocimiento encarnado 

de ellas y ellos. No solo registramos su voz; también el relato de una 

experiencia vital dolorosa, elaborada con sus propias ideas y pen- 

samiento. Son autores genuinos de las dimensiones éticas, estéticas 

y politicas que se hallan entrelazadas en los diferentes relatos. Y como 

se evidencia en los ensayos recopilados en este libro, Humanizando 

la Deportacién es un archivo comunitario, riquisimo repositorio del 

saber migrante en la actualidad. 
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Reconfiguraci6n metodoldégica para 

las narrativas digitales desde los estudios 
latinoamericanos y Humanizando 

la Deportacién 

Yairamaren Roman Maldonado 

Cuando hablamos de narrativas digitales (digital storytelling) en el 

contexto de los estudios latinoamericanos, nos enfrentamos a un 

gran vacio metodolédgico y teérico sobre este género testimonial que 

emerge en Estados Unidos en la década de 1990 y tiene una llegada 

revitalizante a la academia anglosajona contempordnea. El proyecto 

Humanizando la Deportacién (en adelante HLD), concerniente a 

este libro, es una apuesta que permite pensar, practicar y articular 

la metodologia de las narrativas digitales desde los espacios de la 

precariedad, donde los acercamientos més tradicionales y ortodoxos 

del género devienen insuficientes para la implementacidn de este. 

Es decir, la existencia de HLD como proyecto se presta para generar 

otros vocabularios, conceptos y estrategias a través de los cuales se 

pueden analizar las narrativas digitales. Empezando por el con- 

cepto mismo (digital storytelling), que contintia sin ser oficialmente 

traducido e insertado dentro del cuerpo tedrico de las humanida- 

des digitales en espafiol. Esta falta de adaptacién y traduccién del 

método dialoga en parte con la manera en que América Latina 

renueva cierta dependencia de Estados Unidos a partir de la produc- 

cién cultural multimedia, como sefala Garcia (2000) a comienzos 

del siglo XXI.      
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En este capitulo ubico el proyecto HLD dentro de la tradicién 

propia de las narrativas digitales, pero también lo Ilevo mas alla 

de este campo a partir de consideraciones referentes a los estudios 

latinoamericanos. Tomo entonces, como punto de partida, una serie 

de acercamientos ortodoxos y mas recientes, que son producidos en 

la academia anglosajona para poder crear un puente que me permita 

pensar la metodologia emergente del proyecto HLD desde el sur 

global. En cualquier caso, lo que desarrollo aqui es traduccién meto- 

doldogica en dos vertientes: un primer nivel de traduccién seria mera- 

mente lingiifstico y técnico, puesto que el material disponible sobre 

la metodologia en el idioma espafil es escaso; el segundo nivel de 

traduccién se trata de los cambios a la metodologia tradicional que 

se han generado en el campo de trabajo particular al sur global y, mas 

especificamente, en la regién fronteriza de Tijuana, México. 

Ademas, en el presente capitulo se describen los detalles sobre 

el desarrollo del proceso de digitalizacién de la experiencia de la 

deportacién mediante la utilizacién del método de narrativas digi- 

tales en el proyecto HLD y su propésito de documentar experiencias 

y grabar reflexiones, como una manera de articular el saber migrante 

de la frontera mexicano-estadounidense en la actualidad. Las narra- 

tivas digitales, como método, emergen a comienzos de la década de 

1990 en la bahia de San Francisco. Uno de los pioneros principales 

en la elaboracién y practica del método es Joe Lambert (2002), 

también fundador de la organizaciédn Story Center, actualmente 

establecida en Berkeley. El método ortodoxo propone un sistema 

de acercamiento: circulo de historias, capacitacién en la escritura 

y en la produccién audiovisual y, finalmente, la creacién de un video 

de dos a cinco minutos que narra una historia personal. Todo el 

proceso ocurre idealmente en el contexto de un grupo representa- 

tivo de una comunidad autoidentificada en un espacio seguro y, de 

este modo, el producto final es utilizado para abogar por la mejoria 

de las condiciones de la comunidad en cuestidn. El surgimiento de 

las narrativas digitales en la década de 1990 no es inherente a la 
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academia. Mas bien se trataba de una forma de producir videos 

bricolaje (do it yourself [DIY]) en la comunidad. 

El proyecto HLD emerge desde la academia y se apropia de 

la metodologia con el propdsito de generar una multiplicidad de 

reflexiones sobre cémo la narrativa digital puede contribuir no 

tan solo a la comunidad, sino también a la educacién universitaria 

y la produccién de conocimiento desde las comunidades mismas de 

personas que han sido afectadas por el fendmeno de la deportacién. 

El proyecto también surge dentro del contexto politico, donde la 

hegemonia estadounidense es inyectada con nuevas formulaciones 

de ataques nacionalistas a las poblaciones migrantes que, efectiva- 

mente, estan en movimiento y que, dadas sus circunstancias preca- 

rias, parecerian requerir formatos menos rigidos para la aplicacién 

del método de las narrativas digitales. Este ensayo desemboca, 

entonces, en la elaboracién de la metodologia que requirieron las 

circunstancias de los participantes del proyecto HLD. 

Algunas tradiciones y debates relevantes 

para ubicar las narrativas digitales 

La emergencia del Internet ha contribuido a la proliferacién de narra- 

tivas que descentralizan el concepto de autoria tal cual es pensado 

por el posestructuralismo, lo cual contribuye a una reformulacién 

de la forma mas tradicional del género testimonial. En cierto modo, 

la democratizacién foucaultiana de la ficcién (Foucault, 1998) es, en 

parte, facilitada por los medios y las plataformas digitales, a través 

de las cuales los individuos pueden crear y publicar sus historias 

siempre que tengan acceso a los medios y la alfabetizacién digital 

necesaria. En esta secci6n enumero algunos acercamientos a las 

narrativas digitales que ayudan a dar un trasfondo al método y la 

adaptacién de este en el caso particular del proyecto HLD. 

Lo que Walter Benjamin consideré alguna vez el contador 

(storyteller) tradicional, que precede al autor aislado de la novela y es 
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intrinseco al acto de contar una historia oral en grupo, tiene su 
vuelta a partir de la emergencia de los medios digitales (Benjamin, 
2007). En un modo mas amplio, el concepto de narrativa digital 
sirve para categorizar toda historia producida y publicada desde 
un aparato con tecnologia digital y que existe dentro del mundo 
virtual; es decir, la categoria narrativa digital incluye cualquier cosa 
desde una novela-tweet hasta lo que se conoce como fan-fiction 
(Alexander, 2011). Sarah Gretter, afiadiendo al potencial de agencia 
de autor que producen los medios digitales, propone que «las tecno- 
logias recientes han fusionado elementos visuales con los auditivos 
y textuales, asi empoderando [cursivas afiadidas] a la gente a volverse 
autor o personaje de su propia historia en entornos multimodales»! 
(Gretter, 2015, p. 216 [traduccién propia]). 

Por tanto, mas alla de la descentralizacién de la figura del autor en 
distintos niveles, desde el ficcional hasta el investigativo, los usuarios 
de los nuevos medios pueden ser pensados como los contadores del 
siglo XXI en tanto que una vez que la historia se hace publica en el 
mundo virtual, es también compartida con la comunidad de usuarios 
virtuales. Esto se logra porque el medio digital facilita compartir 
una historia, un pensamiento o alguna idea ~a través de distintos 
formatos textuales, visuales, auditivos o de animacién— con casi 
cualquier audiencia (Gretter, 2015, p. 217). De algtin modo, todos 
estos formatos remiten a la oralidad del testimonio o la historia oral 
tradicional ya que estos son cortos, accesibles y familiares. Lo que 
cambia aqui, entonces, no es el género sino el medio. 

Al menos en el contexto latinoamericano y de los estudios al 
respecto,* hay dos tradiciones importantes que preceden a lo que 

' «Recent technologies have merged the visual with the auditory and the 
textual, giving individuals the agency [cursivas afiadidas] to become their own 
author—or even character—in multimodal environments», 

* Los estudios latinoamericanos en Estados Unidos cubren una vasta gama 
de acercamientos. disciplinarios que principalmente se concentran en las 
areas de las humanidades y las ciencias sociales. Algunas de las corrientes princi- 
pales de este campo incluyen Propuestas tedricas como los estudios subalternos 
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hoy conocemos como el método de la narrativa digital y convergen 

con este. Estas son, por un lado, la literatura testimonial y, por el 

otro, los estudios subalternos. La narrativa digital, de algin modo, 

contribuye a solucionar algunas de las preocupaciones sobresalientes 

de los debates sobre el testimonio y la subalternidad, a la vez que 

potencialmente podria generar nuevas preguntas y preocupaciones 

sobre la representacién del otro. Segtin John Beverley, en didlogo 

con Gayatri Spivak, el propésito de los estudios subalternos debe ser 

la reflexi6n misma sobre «la dificultad de representar al subalterno 

en nuestros discursos disciplinarios y en nuestras practicas dentro 

de la academia» (Beverley, 2004, p. 23). 

Como alternativa a los fallos de proyectos adyacentes a la 

modernidad, Beverley describe practicas y propdsitos especificos 

al acercamiento de los estudios subalternos. Tomo prestadas dos 

de estas practicas para propdsitos de la presente reflexién. Primero, 

plantea que «los estudios subalternos no son solo nuevas formas de 

produccién de conocimiento académico; deben ser también formas 

de intervenir politicamente en esa produccién, desde la perspectiva 

del subalterno» (Beverley, 2004, p. 56). 

Luego reflexiona sobre los retos de los estudios subalternos para 

«desarrollar nuevas formas de pedagogia y practica académica», ante 

lo cual considera que pueden ser utilizados como un «instrumental 

conceptual para recuperar y registrar la presencia subalterna tanto 

histéricamente, como en las sociedades contempordneas» (Beverley, 

2004, p. 59). El método de las narrativas digitales, practicado desde la 

academia, seria una de estas posibles practicas que facilitarian reducir 

la mediacién de la representacidén del subalterno. En el contexto de 

y teorfas descoloniales, que asumen dindmicas sociales 0 culturales del sur global 
como objeto de estudio. A pesar de que en sus comienzos, como sefiala Dussel 
(2008), el campo destacaba la teorizacién eurocéntrica, en la actualidad abarca 

el resultado de la tensién entre acercamientos eurocéntricos y subalternos a la 
investigacién sobre Latinoamérica. Hay que recalcar que la produccién inte- 
lectual de los estudios sobre esta zona surge como resultado de las didsporas 

latinoamericanas y caribefias en Estados Unidos (Dussel, 2008). 
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las narrativas digitales, la figura y la voz del académico pasa a un 
segundo plano, y el sujeto tiene en sus manos la direccién que tomara 
su historia tal cual, representada por el participante mismo. De este 
modo, la metodologfa provee una renovacién del género testimonial 
en el contexto de los estudios latinoamericanos y subalternos. 

Finalmente, aunque para Beverley (2004) hay cierta tensién en 
el género testimonial como representacién metonimica de un grupo 
~como es posible ver en el archivo en linea de HLD-, las narrativas 
digitales facilitan, de algtin modo, la expansién hacia una pluralidad 
de testimonios y crean, hasta cierto punto, un relato colectivo de la 
comunidad en cuestién; es decir, en principio, todos los testimonios 
son expuestos horizontalmente y no hay jerarquia entre estos. 

Es importante también situar el método de las narrativas digi- 
tales dentro del marco de pensamiento freiriano. En discusiones 
sobre el video participativo, la relevancia del acercamiento freiriano 
se plantea a partir de la premisa de que los participantes que produ- 
cen el video estan gestando un proceso de transformacién politica 
y social (Low er al., 2012, p. 51). En el marco teédrico freiriano, 
adquiere particular importancia la humanizacién del subalterno, la 
cual desembocaria en generar algtin nivel de libertad propia (Freire, 
1996, p. 31). En este proceso, el oprimido adquiere conciencia sobre 
la posibilidad de estimular procesos transformadores en vez de 
pensar que no puede tener un impacto en sus circunstancias. Por 
ultimo, para Freire (1996) la pedagogia critica debe emerger y ser 
dirigida por el proceso mismo de transformacién del oprimido, lo 
cual el autor también Ilama proyectos educacionales. 

Tal es el caso de las narrativas digitales y, mAs especificamente, 
del proyecto HLD, donde, como se mostrar4 més adelante, la meto- 
dologia tuvo que adaptarse a las necesidades y condiciones de los 
participantes mas que ninguna otra cosa. Demas est4 decir que 
fueron ellas y ellos los que dieron riendas al diverso archivo de 
narrativas sobre s{ mismos y a la experiencia de la deportacion, que 
hoy ofrece un campo de exploracién tanto para la academia como 
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para el publico general. La agencia practicada por los participantes 

resuena con el concepto que Homi Bhabha engloba como el cosmo- 

politismo vernaculo, el cual consiste en la creacién de nuevos modos 

de agencias dentro del contexto de las minorias globales, donde se 

ubican los migrantes, y que responden a las fallas de la democracia 

a través del uso de sus propias herramientas para también resistir 

la etiqueta de lo marginal (Bhabha, 2013). Como indican Irwin 

y Alonso en su introduccién en este libro, el proyecto pretende 

captar el saber migrante de estos narradores deportados. 

Es necesario situar el método de las narrativas digitales dentro 

de un contexto mas especifico sobre las implicaciones y transfor- 

maciones que resultan de la cultura digital en América Latina. 

Actualmente las aproximaciones a las nuevas formas de ciudada- 

nia y un rastreo de lo sociocultural requieren un aspecto clave en 

las narrativas digitales, que es la descentralizacién de la voz del 

investigador, proceso que daria como resultado una rearticulacién 

de lo ptblico y lo politico, segtin lo propone Martin (2006a) en 

«Intervening from and through Research Practice: Mediations on 

the Cuzco Workshop». Esto es precisamente lo que ocurre al aplicar 

las narrativas digitales en el contexto de la frontera San Diego- 

Tijuana. Una vez que las/os investigadoras/es pasan a un segundo 

plano, las historias que se producen abren un nuevo panorama 

discursivo sobre la politica de la deportacién, que en vez de haber 

quedado en la esfera de lo privado pasa a ser ptblico. 

Estas voces y experiencias, que han sido desplazadas de los 

discursos mediaticos hegemonicos —donde, si aparecen, son edi- 

tadas, fragmentadas y/o manipuladas—, entran aqui al plano de 

los nuevos medios. Muy a pesar de que el proyecto viene de la 

academia, su premisa fundamental es que son los migrantes los 

expertos en sus experiencias y, por lo tanto, su primera publicacién 

es el producto de los participantes mismos, las narrativas digitales 

finales puestas en Internet, es decir, al alcance de todo aquel que 

busque aprender o conocer mas sobre el tema de la deportacién 

mientras navega por las redes. 
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El equipo, al facilitar la produccién de los videos, en realidad no 

realizé una investigacion, sino que cred un archivo de saberes migran- 

tes, una fuente de consulta para futuras investigaciones. Por Ultimo, 

para Martin (2006b), segtin propone en «Between Technology and 

Culture: Communication and Modernity in Latin America», algunas 

de las identidades desterritorializadas posdigitales parecerian tempo- 

rales o faciles de pasar por alto como agentes de cambio respecto a sus 

circunstancias. Sin embargo, la apuesta por descentralizar al investi- 

gador aqui y poner las voces del saber migrante al centro contribuye 

a dar cierto sentido de permanencia a estas. 

Acerca del método de las narrativas digitales, Jean Burgess ela- 

bora un poco sobre cuestiones de acceso y usuarios de los nuevos 

medios. La critica argumenta que, en vez de asumir la disponibili- 

dad del medio digital, los participantes mas comunes en proyectos 

de narrativas digitales se encuentran en el lado de la brecha digi- 

tal, donde la utilizacién de los nuevos medios no es parte de la 

cotidianidad y, por ende, no hay una relacién organica con el medio 

digital (Burgess, 2016). Aunque la mayorfa de los acercamientos de 

criticos pedagogos de las narrativas digitales como Henry Jenkins 

(2006), Rebecca Black (2007), Angela Thomas (2007) y Glynda 

Hull (2003) prestan particular atencién al alfabetismo digital, 

Burgess apuesta por el alfabetismo vernaculo en relacién con el 

método de las narrativas digitales,? concluyendo asi que, aunque 

los narradores necesitan conocimiento y habilidades digitales, 

el ejercicio de producir una narrativa digital también extrae del 

conocimiento verndculo, ya que en la produccién de los videos se 

utilizan destrezas sacadas de recortes para albumes, interacciones 

orales del diario y el consumo de medios masivos como la televisién, 

> Todos los criticos mencionados exploran las formas en que el alfabetismo 
digital esta cambiando generacionalmente y cémo el género de las narrativas 

digitales, en su definicién mds amplia, es un espacio productivo para expandir 
el entendimiento sobre cémo las generaciones mas jévenes se relacionan con el 
medio digital a medida que avanzan las nuevas tecnologfas. 
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el cine y la animacién (Burgess, 2016). En este sentido, el acerca- 

miento de Burgess permite pensar la narrativa digital como intrin- 

seca a la narracién como practica de la cotidianidad de cualquier 

individuo. Por consiguiente, esto apela a la dependencia de la cul- 

tura popular, que es particular de este método y género. En ultima 

instancia, la narrativa digital sustituye al autor y al investigador 

tradicionales. En cambio, nos presenta en primer plano la narrativa, 

la voz y, en algunos casos, el rostro del individuo u otras imagenes 

alternativas cuya historia apunta a multiples realidades sociolégicas. 

Método de Humanizando la Deportacién 

EI proyecto HLD buscé la creacién de un archivo de acceso abierto 

con narrativas digitales producidas por personas que han sido 

deportadas o han experimentado las repercusiones de la deporta- 

cién en algtin momento de su vida. Este proyecto, con base en la 

Universidad de California en Davis y El Colegio de la Frontera 

Norte, reunié un equipo inicial de aproximadamente diez inves- 

tigadoras/es junto con Robert Irwin y Guillermo Alonso Meneses 

—como investigadores principales—, en la zona fronteriza de Tijuana 

durante su primera fase. Previamente a la etapa de trabajo de campo 

en el verano de 2017, el equipo ya habia hecho algunas visitas preli- 

minares a algunas organizaciones de base comunitaria en el otofio 

de 2016. Durante el trabajo de campo se volvidé a algunas de esas 

organizaciones anteriormente visitadas y se afiadieron mas a la lista. 

Dentro de las asociaciones que apoyaron el proyecto se encuentran 

la Fundacién Gaia, el Enclave Caracol, la Iglesia del Faro, Deported 

Veterans Support House y Madres Sofiadoras Internacional. Todas 

estas agrupaciones son integradas por personas que han sido depor- 

tadas o tienen contacto recurrente con estas. 

También el equipo recurriéd a contactos personales establecidos 

a través de sus actividades de voluntario en otros espacios frecuen- 

tados por personas involuntariamente repatriadas, a relaciones ya 
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existentes de parte de algunos miembros del equipo que habian 

trabajado previamente con esta poblacidn,’ y a las redes personales 

de algunos de los narradores comunitarios. Sin embargo, algunos de 

los espacios del trabajo (tales como instituciones caritativas que 

ofrecen desayunos o comidas gratis a la comunidad, o albergues 

para migrantes © gente repatriada) no se prestaban a un proceso 

que exige continuidad. Mas concretamente, hay muchas personas que 

han llegado deportadas a Tijuana y que atin después de varios 

afios no tienen horario regular de trabajo, residencia fija, teléfono 

o acceso a Internet, y, por lo tanto, nos resulté dificil mantener 

contacto con ellos 0, en muchos casos, localizarlos. Por esta razén, 

a pesar de que se habian ubicado espacios con potencial para llevar a 

cabo el método mas ortodoxo de las narrativas digitales, en la prac- 

tica esto no fue posible. Esta seccién esta dedicada especificamente a 

la traduccién de la metodologia tradicional de la digital storytelling, 

a la metodologfa emergente en el campo de trabajo para la recolec- 

cion de las narrativas digitales del proyecto HLD. 

Preliminarmente habria que sefialar y enumerar algunas de las 

circunstancias que contribuyeron a la permutacién del método en 

cuestién. Antes que nada, hay una larga poblacién de personas 

que han sido desplazadas a Tijuana por la deportacién, quienes 

no logran acomodarse y se hallan en constante movimiento. Por 

consecuencia, se puede decir que viven cierto tipo de desterritoriali- 

zacion y reterritorializacién intrinsecas al cosmopolitismo vernaculo 

y las nuevas minorias migrantes (Bhabha, 2013). Varios de los espa- 

cios donde se creé contacto inicial con potenciales participantes 

eran organizaciones que ofrecen acceso a necesidades bdsicas como 

comida, albergue para dormir en la noche y otros servicios. Por esta 

raz6n, no se podia necesariamente ver a un mismo participante a la 

misma hora y en el mismo lugar todos los dias. 

* Una investigadora del equipo, Ana Luisa Calvillo, de la Universidad 
Auténoma de Chihuahua, ya habja recopilado varios testimonios, los cuales 
se publicaron unos meses antes de nuestra estancia en Tijuana (Calvillo, 2016). 
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Una vez en el campo de trabajo, las/os investigadoras/es también 

salieron de estos espacios iniciales y lograron crear contacto en otros 

espacios publicos. En muchos de los casos, los participantes también 

tenian jornadas laborales que les hubieran impedido comprometerse 

con horarios y reuniones fijos. De modo que la forma mas facil de 

dar continuidad y trabajar sobre la produccidn de las narrativas 

digitales vino a ser poner la disponibilidad de las/os investigado- 

ras/es en funcién de la conveniencia de los participantes. Por otra 

parte, los mas vulnerables de esta poblacién también cuentan con 

acceso limitado a nuevas tecnologias; en algunos casos, los narra- 

dores jamds habian usado una computadora 0 accedido al Internet. 

Aunque también habia gente que contaba con un teléfono celular 

inteligente o hasta con una /aptop, no necesariamente tenian acceso 

a programas de edicién audiovisual necesarios para la produccién 

de narrativas digitales. Y el tener acceso a tecnologias para nada 

implicaba un interés o el tiempo disponible para llevar a cabo un 

trabajo meticuloso de montaje y edicién audiovisual. 

Por ultimo, se debe considerar la brecha digital, la cual implica 

que el acceso a la tecnologia no es equitativo a nivel global, y el 

lugar de Latinoamérica dentro de esta determinéd muchos de los 

ajustes requeridos en el trabajo de campo. Y es que la infraestructura 

tecnoldgica dentro del contexto latinoamericano no es una cuestion 

que cuente con caracteristicas uniformes. En muchos paises de esta 

zona, la infraestructura y el acceso tanto a equipos tecnoldgicos 

como al Internet son precarios, fragiles o incluso controlados por 

el gobierno, aun en lugares donde tedéricamente la tecnologia esta 

disponible para todos los ciudadanos. Esto es simplemente un 

reflejo de cémo las relaciones geopoliticas desiguales que prece- 

den la emergencia de las nuevas tecnologias se reproducen, incluso, 

dentro de lo que de otro modo seria la promesa utépica de la era 

digital (Starioselski, 2015). Otro aspecto que puede hacer que la 

tecnologia y el Internet sean inaccesibles es la falta de recursos mate- 

tiales para cubrir su costo, lo cual permitiria que el acceso a estos 
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esté determinado por la ubicacién de los individuos dentro de la 

jerarquia social de clases. La imposibilidad de asumir un acceso 

uniforme a la tecnologia en el contexto latinoamericano propulsa 

entonces la necesidad de modificar metodologias como las narrati- 

vas digitales que emergen dentro de un contexto donde la tecnologia 

es uniforme y facilmente accesible. 

Esto no fue distinto durante el trabajo de campo de HLD, donde 

muchos participantes no necesariamente contaban con acceso a 

equipo tecnolégico o a Internet. Por lo tanto, en gran parte de los 

casos fueron los ordenadores de las/os investigadoras/es los que sirvie- 

ron como herramienta para generar las narrativas digitales. En cada 

una de las secciones en esta parte, prosigo a desarrollar un mapa, 

y quiza también una reflexidn que permita entender cémo las necesi- 

dades particulares de la poblacién de deportados exigen un cambio en 

la metodologia como resultado de condiciones locales encontradas 

en esta parte de Tijuana, tales como la inestabilidad del proyecto de 

vida, la precariedad laboral y econdémica, traumas psicoldgicos y la 

brecha digital (digital divide); es decir, el método requirié, de algun 

modo o de otro, una adaptacién cultural y no solo técnica. 

Del story circle a conversaciones intimas 

En el acercamiento més tradicional a las narrativas digitales, Joe 

Lambert (2002) propone que un primer paso consistiria en una o 

mas sesiones de conversaciones grupales entre los participantes del 

proyecto, las cuales llama story circle. Durante estas conversaciones 

se esperaria que la comunidad comparta preocupaciones y molestias 

respecto a sus condiciones sociales. Dentro del contexto de la con- 

versacién también es esperado que se desarrolle cierta camaraderia 

tanto entre los participantes mismos como entre estos y las/os inves- 

tigadoras/es. Por Ultimo, este espacio también sirve para elaborar 

diferentes dindmicas, como Iluvia de ideas, y contribuir a que los 

migrantes, de algtin modo, puedan abrirse a contar sus historias 

90 

     

   

    

  

   
   

  

   

  

     
   

  

   
    

   

   

  

   

   

    

  

   

   

    

Reconfiguracién metodoldgica para las narrativas digitales 

intimas a un publico mas amplio. En el proyecto HLD el primer 

cambio en la metodologfa consistié en sustituir la conversacién gru- 

pal por reuniones particulares con cada uno de los participantes, 

de acuerdo con la disponibilidad de ellos y ellas. A estas reuniones 

asistian el participante y una/o o mas investigadoras/es. 

En la mayoria de los casos, durante esta conversacién inicial, el 

narrador comunitario contaba su historia completa sobre su expe- 

riencia en Estados Unidos, las circunstancias de su deportacién 

y su proceso —o su incapacidad— de integracién en México. Esto 

incluye, en ciertos casos, detalles que no necesariamente formarian 

parte de su narrativa digital publicada: desde cémo el participante 

migré a Estados Unidos en primera instancia -como infantes en 

muchos de los casos— hasta cudntas veces habfan intentado apelar 

sus deportaciones o cruzar de vuelta a ese pais. En algunas oca- 

siones, dada la brevedad de tiempo, esta primera sesién consistia 

en narrar directa y especificamente la historia de su deportacién. 

Pero, muchas veces, los participantes comunitarios, al sentirse inter- 

pelados por un proyecto que pretendia /umanizar una condicién 

frecuentemente estigmatizada en México y Estados Unidos (la 

deportacién), probablemente, al inferir también un elevado nivel 

de empatia de parte de los/as investigadores/as, se desahogaban 

contando la versién completa de sus historias de trauma, que pocas 

veces o quiz4 nunca habian contado. Estas primeras reuniones, por 

tanto, duraban entre treinta minutos y dos o tres horas, acordes 

con la disponibilidad y las preferencias de los participantes y el 

acercamiento de cada investigador/a. 

Al darnos cuenta de que contar historias de trauma podria reac- 

tivarlos, agregamos a nuestros protocolos una advertencia, que se 

incorporaba en la primera instancia de presentacién del proyecto a 

los migrantes. Por supuesto que se mencionaba la posibilidad de reti- 

rarse en cualquier momento. Pero también empezamos a hablarles del 

aspecto posiblemente doloroso de revisitar sus experiencias traumati- 

cas con ellos y nuestra incapacidad de ofrecerles un apoyo psicoldgico 
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mas alla de nuestro oido y acompafiamiento durante el proceso de escoger un evento particular dentro de la magnitud mas amplia de 

la produccién de su historia. Para los migrantes que dudaban en sus historias autobiograficas. Este proceso de escritura ocurre dentro 

contarla, jamds los presionamos para seguir, y muchos han clegido del contexto de una serie de dindmicas llevadas a cabo grupalmente. 

no participar o se han retirado después de una o dos reuniones con En circunstancias ideales, luego de que el guion esta escrito, los 

nosotros. En muchos casos, la elaboracién de su narrativa ha sido un participantes reciben una capacitacién en el programa de grabacién 

proceso catartico, pero sabemos que no sera asf para todos. de audio para que as{ puedan grabar y editar su propio audio para 

la narrativa digital. 

En el contexto de trabajo con una poblacién donde la tecnolo- 

La diferencia principal entre el método del story circle y nues- 
tras reuniones de desahogo era el rol de facilitador, es decir, el que 
asumimos los miembros del equipo. En vez de dialogar con otras gia muy compleja o la escritura no son parte de las exigencias del 
personas de la comunidad acerca de su historia, los narradores diario vivir, se hace un poco mas complicado manejar este aspecto. 
generalmente preferian hablar solo con nosotros, lo cual parece ser Ademas, como ya mencioné, en algunos casos las limitaciones del 

una paradoja por la gran diferencia entre sus circunstancias y las tiempo exigian cierta aceleracién del proceso de produccién. Por 
nuestras como investigadores universitarios. Por lo tanto, nuestras lo tanto, en el contexto de HLD no fue necesaria la elaboracién 
reacciones y comentarios asumian un peso no contemplado en el mas compleja de un guion para cada narrativa digital, lo cual, a su 

yez, abre espacio para problematizar las nociones de autenticidad 
que Hertzberg y Lundby (2008) sugieren que no deben asumirse 

en el género. Por el contrario, el proceso de formular la narrativa 

método colectivo propuesto por Lambert. Teniamos conciencia de 

este peso, pero no podiamos dejar de reaccionar ante los elementos 
de injusticia, dolor, resistencia y superacién de estas historias. 

Al mismo tiempo, haciamos un gran esfuerzo de no imponer oral consistia en una discusién o lluvia de ideas, después de la cual 
ideas, politicas e interpretaciones personales para asegurar que cada el participante seleccionaria el enfoque de su historia y, por ultimo, 

ira la grabacidn directa del relato; es decir que, aunque varios de los 

narradores de HLD preferian escribir y leer su historia, otros se inco- 

narrador siempre se sintiera en control del proceso y de su narra- 
tiva. Pero, a fin de cuentas, nuestro proceso es mas evidentemente 

cocreativo o colaborativo que el método ortodoxo de Lambert (2002) modaban ante este método y optaban por hablar mas libremente, 
—aunque se ha argumentado que este también es claramente cocrea- en muchos casos, guiados por un bosquejo minimo 0, en algunas 
tivo (Worcester, 2012). ocasiones, de forma mds espontanea. . 

Esto genera dos particularidades relevantes en la implementa- 
Del guion a la espontaneidad y la oralidad cién del método desde un acercamiento académico: por un lado, 

saltar el paso de tener un guion escrito afiadia la tarea de edicién del 
En el método ortodoxo, el paso a seguir, luego del circulo de his- audio, que por lo regular recayé en el/la investigador/a, quien asu- 
torias, seria el proceso de escritura de un guion que presente la mio el rol de asistir al participante; por otro lado, también invierte 
historia personal del participante con una duracién de dos.a cinco la direccién de las fases por las cuales pasa la narrativa, siendo la 
minutos. El guion va ligado a cierto tipo de curaduria y seleccién, primera de cardcter oral, y la porcién escrita pasa entonces a ser pro- 
por parte del participante, sobre qué eventos quiere que aparezcan ducida en una segunda fase de transcripciones hechas por miembros 
en su narrativa digital. En muchas instancias, los narradores deben del equipo de investigacién. 
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Seleccién de imdgenes y produccién 
de videos como procesos colaborativos 

Una vez que el participante ha grabado su audio, lo que quedaria 
del proceso seria elaborar un guion visual para poder completar la 
edicién del video corto. Usualmente la seleccién de imagenes, fijas 
o moviles, es hecha por el participante. Las imagenes pueden incluir 
desde fotografias intimas con un valor sentimental hasta imagenes 
mas genéricas y literales que coincidan con el mensaje de la narrativa 
oral. Como sefialan Glynda Hull y Mark Nelson (2008), en este 
montaje se crean dos formas de significado: intramodal e intermo- 
dal. La primera crea coherencia y sentido a partir de la secuencia 
de la narrativa y/o de las imagenes mismas, y la segunda aporta 
significado a partir de la relacidn entre las imagenes y la historia oral 
o la falta de relacién entre estas (Hull y Nelson, 2008). 

En el modelo mas tradicional de narrativas digitales, también 
se lleva a cabo una capacitacién en la edicién de video para los 
participantes, de modo que la edicién del trabajo final la realiza 
directa o solamente el participante. En el proyecto HLD, estos dos 
procesos se transformaron en mecanismos més colaborativos entre 
participante e investigador/a, y tanto la seleccién de imagenes como 
la edicién del video dependieron de la colaboracién entre pares, 
lo cual, a su vez, concuerda con lo que Jenkins (2006) propone 
como cultura participativa ( participatory culture) emergente a partir 
de las nuevas tecnologfas. 

Como producto de la misma precariedad y movilidad, muchos de 
los migrantes deportados no logran conservar recuerdos, como 
documentos o fotografias, entre otras cosas. Aunque claro esta, 
esto es circunstancial y varia de acuerdo con una serie de otros 
factores, como la conexién con la familia o el apoyo de esta, 
y contar con empleo y vivienda estables. De cualquier modo, aunque 
en muchas de las ocasiones los participantes proveyeron sus propias 
fotografias, también hay una serie de casos en los que optaron por 
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utilizar imagenes mas genéricas, algunas veces por no tener nada 

pata aportar entre sus pertenencias, y en otras, para mantener su 

privacidad. Mientras que algunos participantes pasaron por un pro- 

ceso muy escueto de seleccién de imagenes, también hubo quienes 

dieron mucha libertad a el/la investigador/a de buscar y proponer 

posibles imagenes; es decir que se discutia la banda visual en térmi- 

nos generales, pero estos participantes comunitarios confiaban en 

los investigadores para realizar su visién, siempre con la oportuni- 

dad de rechazar imagenes o pedir cambios y con la aprobacién del 

narrador como requisitos para la finalizacién de la narrativa digital. 

En este sentido, el proceso fue un poco més fluido por el caracter 

colaborativo entre participante e investigador/a; se puede decir que 

tomo un cardacter palpablemente cocreativo. 

Hubo ocasiones en que también los participantes utilizaron el 

equipo disponible de las/os investigadoras/es para producir imagenes 

que deseaban incluir en sus narrativas y que no podrian encontrarse 

facilmente con acceso abierto en Internet. Finalmente, debido a que 

muchos de ellos no contaban con ordenadores y un programa de edi- 

cién de video, y pocos tenfan el tiempo o expresaban la voluntad para 

realizar este trabajo, que requeria muchas horas, la edicidn final del 

video recayé principalmente en el/la investigador/a, quien después de 

editar el video, presentaba una propuesta a el/la narrador/a y se hacian 

reediciones de acuerdo con las preterencias de el/la participante. 

Comentarios finales 

En un recorrido del trabajo de campo del proyecto de HLD se cris- 

talizan los fallos y las desventajas de la metodologia mas ortodoxa 

de las narrativas digitales. La rigidez de la estructura general de la 

metodologia y la suposicién de disponibilidad de tecnologias hacen 

que el método mas ortodoxo tenga sus limitaciones en poblaciones 

mas inestables, donde imponer una asistencia consistente para sesio- 

nes del proyecto o el acceso a la tecnologia no se pueden dar por 
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sentado. En otras palabras, la inestabilidad de muchas de nuestras Referencias 
comunidades latinoamericanas también desestabiliza el método, 
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por lo cual requiere adaptaciones. 
El proyecto HLD lleva, por tanto, la metodologia a sus limites 

y, al hacerlo, genera otro marco de acercamiento a las narrativas 
digitales. Si bien este Ultimo guarda relacién con la metodologia 
originada en la década de 1990, sus rupturas son generadas por la 
poblacién misma que participa en el proyecto. Las singularidades 
de la comunidad de los migrantes deportados, por consiguiente, 
desencadenan una rearticulacién del método a partir de las proble- 
miaticas particulares que el proyecto, efectivamente, busca poner al 
centro de las narrativas sobre la deportacién. Lo hace desde el medio 
de produccién mismo, desde la resistencia a este. 

En este capitulo he intentado plantear el método de las narrati- 
vas digitales en relacién con tradiciones provenientes desde el con- 
texto latinoamericano y también hacer evidente cémo la rigidez del 
método original puede tornarse insuficiente en Ambitos donde la 
disponibilidad de espacio, tiempo y medios no est4 dada: es decir, 
mis planteamientos buscan abrir un didlogo para la continuacién 
de cuestionamientos y exploraciones sobre el método que tomen 
dicho contexto como espacio de enunciacién para la prdctica, y asi 
continuar articulando dispositivos metodoldgicos desde las deman- 
das propias de nuestras disciplinas y comunidades de estudio. He 
buscado también cristalizar y hacer evidente la gran brecha entre los 
estudios de los nuevos medios y las humanidades digitales prove- 
nientes de la academia metropolitana y el desarrollo de estas disci- 
plinas pensado desde el contexto latinoamericano. El proyecto HLD 
es una coyuntura que funciona como un ejemplo excelente para 
evidenciar esta brecha y que ha permitido pensar, problematizar 
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