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Resumen

El objetivo de este artículo 
es exponer los hallazgos de 
un grupo de expertos de di-
ferentes países, instituciones 
y disciplinas sobre las consi-
deraciones éticas para tener 
en cuenta en los procesos de 
observación e intervenciones 
con población migrante desde 
las artes. Esta propuesta, de-
nominada un consenso pros-
pectivo de expertos en torno 
a la ética, fue el resultado del 
encuentro realizado en enero 
del 2022 en la ciudad de Gra-
nada (España), en el marco 
del proyecto Transformar la 
Migración por las Artes (Trans-
MigrARTS1), financiado por 
el programa de investigación 
e innovación Horizonte 2020 
de la Comisión Europea. Para 
alcanzar el objetivo, se llevó 
a cabo la metodología Delphi 
que permite obtener un con-
senso a través de un grupo de 
expertos ante una temática 
concreta. Los resultados dan 
razón de la complejidad de un 
tejido interdisciplinar para la 
búsqueda de un componen-
te ético en el desarrollo de la 
investigación que tiene como 
actor protagónico el campo 
de las artes y como finalidad 
la transformación de condi-
ciones de vulnerabilidad de la 
población migrante.
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Abstract

The objective of this arti-
cle is to expose the findings 
of a group of experts from 
different countries, institu-
tions and disciplines, on the 
ethical considerations to be 
taken into account in the 
processes of interventions 
and observation with the 
migrant population from the 
arts. This proposal, called 
a prospective consensus of 
experts on ethics, was the 
result of the workshops held 
in January 2022 in the city of 
Granada (Spain), within the 
framework of the TransMi-
grARTS project, financed by 
the research and innovation 
program Horizon 2020 of 
the European Commission. 
To address the ethical con-
siderations of this project, 
the Delphi methodology was 
used, which allows consen-
sus to be obtained through 
a group of experts on a spe-
cific topic. The results give 
reason for the complexity 
of an interdisciplinary fabric 
for the search for an ethical 
component in the develop-
ment of research that has as 
a leading actor the field of 
the arts and as its purpose 
the transformation of condi-
tions of vulnerability of the 
migrant population.

Résumé

L'objectif de cet article est de 
présenter les conclusions d'un 
groupe d'experts de différents 
pays, institutions et disciplines 
sur les considérations éthiques 
à prendre en compte dans 
les processus d'observation 
et d'intervention auprès de 
la population migrante issue 
des arts. Cette proposition, 
appelée consensus prospec-
tif d'experts en éthique, est le 
résultat de la réunion qui s'est 
tenue en janvier 2022 dans la 
ville de Grenade (Espagne), 
dans le cadre du projet Trans-
forming Migration through 
the Arts (TransMigrARTS), fi-
nancé par l'Union européenne 
Programme de recherche et 
d'innovation Horizon 2020 de 
la Commission. Pour atteindre 
l'objectif, la méthodologie Del-
phi a été réalisée, ce qui per-
met d'obtenir un consensus 
à travers un groupe d'experts 
sur un sujet spécifique. Les 
résultats donnent raison de 
la complexité d'un tissu inter-
disciplinaire pour la recherche 
d'une composante éthique 
dans le développement de la 
recherche qui a le domaine 
des arts comme acteur princi-
pal et comme finalité la trans-
formation des conditions de 
vulnérabilité de la population 
migrante.
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Introducción
La historia de la humanidad ha estado acom-
pañada de fenómenos de movilidad, resultado 
de multiplicidad de factores entre los cuales se 
pueden identificar el crecimiento demográfico, 
los desastres naturales, la búsqueda de sobrevi-
vencia económica, las persecuciones políticas y 
las guerras. Las migraciones son procesos mul-
tidimensionales de gran complejidad, socioeco-
nómicos, ambientales, culturales y políticos que 
tienen que ver con factores sistémicos que afec-
tan al conjunto de la humanidad y que al mismo 
tiempo evidencian la creciente interrelación de 
ésta (Piqueras, 2007). 

Estos fenómenos de movilidad presentan diver-
sos conceptos, pues es diferente aludir a la mi-
gración interna que a la migración internacional. 
La primera es el movimiento de personas de una 
región a otra en un mismo país con el propósito 
de establecer una nueva residencia; esta puede 
ser temporal o permanente, así los migrantes in-
ternos se desplazan en el país, pero permanecen 
en este (por ejemplo, movimientos rurales hacia 
zonas urbanas). De otra parte, la migración in-
ternacional es un movimiento de personas que 
dejan su país de origen o en el que tienen re-
sidencia habitual, para establecerse temporal o 
permanentemente en otro país distinto al suyo. 
Para ello, estas personas han debido atravesar 
una frontera. Si no es el caso, serían migrantes 
internos. 

De igual manera, son diferentes los conceptos de 
migración voluntaria y migración involuntaria; 
en la segunda, este tipo particular de migración 
es ocasionado por la presión o la amenaza de 
factores externos; la migración forzosa conlleva 
un elemento de coacción externa que obliga a 
las personas a huir. El fenómeno de la migración 
forzada presenta tres tipos de personas jurídicas, 
estas son, los refugiados, los asilados y los des-
plazados internos.

La evidencia muestra un aumento a nivel global 
de población migrante en general. En 2020 el nú-
mero de migrantes internacionales alcanzó casi 
los 272 millones en todo el mundo, un 48% de 
mujeres, frente a los 258 millones de 2017. De 
estos, 164 millones son trabajadores migrantes. 

Asimismo, se estima que hay 38 millones de ni-
ños migrantes y tres de cada cuatro está en edad 
(20 y 64 años) de trabajar. Asia acoge alrededor 
de 31% de la población migrante internacional, 
mientras que el dato para el resto de los conti-
nentes se reparte así: Europa 30%; las Américas 
26%; África 10%; y Oceanía 3%. (Aravena Castillo 
& Barrios Valenzuela, 2021). 

Según datos del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados,  organismo de 
las Naciones Unidas encargado de proteger a 
los refugiados y desplazados por persecuciones 
o conflictos, y promover soluciones duraderas 
a su situación, mediante el reasentamiento vo-
luntario en su país de origen o en el de acogi-
da, en la actualidad, el cambio climático está 
forzando cada vez más el desplazamiento de 
la población, mejor descrito por la frase migra-
ción forzada inducida por el medio ambiente. 
El aumento de las temperaturas globales, el au-
mento del nivel del mar, el aumento de la fre-
cuencia y la gravedad de los desastres naturales 
y el agotamiento progresivo de los recursos que 
sustentan la vida se encuentran entre los facto-
res que estimulan la movilidad de la población. 
Las proyecciones pronostican que las tenden-
cias actuales se acelerarán rápidamente. Esto 
dará lugar a unos 200 millones de migrantes 
climáticos para el año 2050 y creará peligrosos 
puntos de inflexión para la salud y la seguridad 
públicas. 

Entre las consecuencias del cambio climático 
para la salud pública, la migración forzada in-
ducida por el medio ambiente genera una mul-
tiplicidad de pérdidas sociales y de recursos, 
generando con los fenómenos migratorios situa-
ciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, un aspec-
to particular de la migración forzada, los efectos 
del desplazamiento de la población en la salud 
mental y el funcionamiento psicosocial, merece 
atención especial (Shultz et al., 2019). 

Todo movimiento migratorio presenta en los 
sujetos que lo vivencian, modificaciones en sus 
cotidianidades, generando rupturas, continui-
dades, pérdidas y transformaciones personales, 
culturales e identitarias, que se verán enfren-

tadas con las capacidades de afrontamiento de 
cada sujeto. Es por esta razón que las afectacio-
nes son diferentes y dependerán de los determi-
nantes que reciben al sujeto que migra y de sus 
factores de protección individuales, familiares y 
comunitarios (Valero Valero, 2016). 

Los investigadores han destacado que estos cam-
bios a los que se ven confrontados los migrantes 
puede generar estrés, producto de las presiones 
ocupacionales, el aislamiento social y/o los pro-
blemas relacionados con la familia, generando 
un impacto en la salud psicológica y física en es-
tos (Kirkcaldy et al., 2006). 

Es fundamental destacar que, a diferencia de la 
migración voluntaria, la migración forzada ge-
nera afectaciones psicosociales adicionales en 
quienes deben abandonar sus lugares de origen 
para salvaguardar sus vidas; debido a la huida 
del lugar. Estas situaciones que se acumulan 
en el individuo son acompañadas de rabia, cul-
pa y una serie de malestares que se contienen 
en el sujeto, debido a la impunidad que rodea 
la tragedia y la imposibilidad de denunciar por 
temores a represalias. La intensidad de malestar 
emocional varía de acuerdo con estas condicio-
nes. Si priman los factores protectores la crisis 
se resolverá sin demasiadas dificultades, pero si 
son los de riesgo o negativo, el impacto, a nivel 
personal y social, será mayor con la posibilidad 
de aparición de trastornos emocionales a nivel 
individual y familiar y mayores secuelas sociales 
y, por tanto, las posibilidades de recuperación 
serán más complejas (Camilo, 2002). 

Los deterioros en la salud mental y psicosocial 
obedecen a que los migrantes forzados son so-
metidos a situaciones extremas de amenaza y 
riesgo, y quedan desprovistos de los mecanis-
mos de protección como el trabajo, las redes de 
intercambio, transacción colectiva, solidaridad y 
afecto, pero también se alteran los mecanismos 
de interpretación, es decir, las creencias y cer-
tezas básicas para vivir, tales como la confianza 
y la esperanza. (Bello, 2007). Las experiencias 
desfavorables de la vida cotidiana presentan una 
relación con la mala salud mental entre los mi-
grantes forzados afectados por conflictos. (Hou 
et al., 2020).

Casi todos los factores estresantes posteriores 
a la migración están significativamente asocia-
dos con la depresión después del ajuste por 
factores sociodemográficos y psicosociales. El 
desempleo, la soledad y una solicitud de asilo 
rechazada o indecisa aumentan las probabili-
dades de síntomas depresivos, mientras que la 
concesión del estatus de asilado y una mayor 
satisfacción con la vivienda reducen las proba-
bilidades de depresión (Nutsch & Bozorgmehr, 
2020). De igual manera hay afectaciones dife-
renciadas por grupo poblacional. Los niños mi-
grantes rurales-urbanos reportaron puntajes 
significativamente más bajos en afecto positivo, 
comportamiento prosocial, autoestima e índice 
de funcionalidad familiar y reportaron puntajes 
de afecto negativo más altos que los niños loca-
les (Wang et al., 2019). 

Los datos sugieren que los factores estresantes 
relacionados con el reasentamiento posteriores 
a la migración fueron los correlatos más impor-
tantes de la salud mental en los migrantes huma-
nitarios, lo que representa asociaciones directas 
e indirectas. Abordar los factores estresantes 
relacionados con el reasentamiento mediante el 
aumento de los programas de atención psicoso-
cial y la integración social sería un enfoque clave 
para mejorar la salud mental de los migrantes 
humanitarios (Chen et al., 2017). 

La cruda vulneración de los Derechos Humanos 
de millones de personas en el mundo que se han 
visto obligadas a migrar ha exigido de la inter-
vención de múltiples agentes y entidades, va-
rios de ellos en procura de contribuir de manera 
efectiva, no sólo a superar las dramáticas crisis 
humanitarias, sino a construir condiciones para 
transformar las situaciones de vulnerabilidad. 
Estas intervenciones han sido diversas en todos 
los contextos, dando un lugar fundamental a las 
prácticas artísticas y culturales como facilitado-
ras de la adaptación a las nuevas realidades que 
enfrenta la población migrante (Carabalí Balan-
ta, Vásquez Romo & Estacio Landázury, 2020). 

Las artes plásticas, la narrativa, la danza, la mú-
sica, el teatro y el clown, se han convertido en 
elementos mediadores en las intervenciones 
con población migrante en el mundo. Todas 
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estas acciones desde los múltiples lenguajes 
de las artes han buscado la transformación de 
las realidades indeseables de las personas que 
se han visto envueltas en el fenómeno migra-
torio. Se han tenido avances en la acción del 
arte como herramienta de intervención social 
en los centros penitenciarios en hospitales, en 
comunidades, en escuelas (Maestre-Monblan, 
2016). Cabe destacar que son múltiples las ac-
ciones que desde las artes se han realizado para 
el abordaje psicosocial con población migran-
te (Gavazzo, 2016). Sin embargo, hay un vacío 
en la literatura que permita concluir sobre los 
efectos que las artes causan en la adaptación a 
las nuevas realidades que enfrenta la población 
migrante (González Martin, et al., 2022).

A pesar que no existan estudios al respecto, en 
la práctica, estas acciones suelen tener una in-
tención de transformar a las personas que par-
ticipan, obviando en la mayoría de los casos, las 
reflexiones propias de la ética que implican las 
vulnerabilidades mencionadas anteriormente. 
Esta ausencia de reflexiones éticas no parte de 
una mala intención de los observadores y artis-
tas intervinientes, obedece a un desconocimien-
to de las implicaciones éticas que subyacen al 
campo de la acción con poblaciones considera-
das vulnerables, a quienes los comités de bioé-
tica de la investigación revisten de un especial 
cuidado.

Por lo tanto, las ciencias sociales pueden hacer 
un aporte fundamental desde la reflexión ética 
al campo de la intervención e investigación des-
de las artes  con población considera vulnerable, 
por su larga experiencia con grupos humanos 
afectados por conflictos sociales, estigmati-
zaciones sociales y pobreza, entre otras, y que 
ha requerido protocolos, comités éticos, guías 
para los investigadores y prolongados debates 
buscando reducir el daño que pueden producir 
investigadores e interventores sociales. En este 
sentido, existen avances importantes en la inves-
tigación con seres humanos en el campo de la 
bioética, y esos consensos obtenidos con la ex-
periencia, invitan actualmente a una mayor asi-
milación desde el campo de las ciencias sociales 
y humanas (González, 2002).

Para el abordaje de fenómenos complejos 
como las transformaciones sociales o expe-
riencias subjetivas, no solo se requiere de una 
multiplicidad de enfoques metodológicos, sino 
un enfoque interdisciplinario y multidisciplina-
rio, que busca un diálogo amplio para explicar 
y comprender la conducta humana y la emer-
gencia social de las interacciones entre indivi-
duos (Rivera Alfaro, 2015). Al comprender los 
alcances que puede tener cualquier investiga-
ción o intervención la comunidad profesional y 
académica de las ciencias sociales han diseñado 
dispositivos reflexivos y prácticos desde la éti-
ca. Esos dispositivos se han centrado principal-
mente en tres direcciones. 

La primera, concibe la ética como un conjunto de 
protocolos necesarios dentro del campo cientí-
fico que protege los datos y los resultados, los 
cuales pueden ser examinados y contrastados 
por otros investigadores. La segunda, postula la 
necesidad de producir efectos de transforma-
ción emancipación, esto es, la intervención y la 
investigación es concebida como un proyecto 
ético-político que busca preservar la dignidad 
humana, potencializar las capacidades de em-
poderamiento y resilientes de la comunidad, así 
como la capacidad para hacer transformaciones 
subjetivas, intersubjetivas, familiares, econó-
micas, colectivas y políticas. En tercer lugar, la 
ética en ciencias sociales, principalmente en las 
últimas décadas, considera que los investigado-
res deben tener en cuenta una serie de precau-
ciones al momento de intervenir o investigar a 
individuos y comunidades. Se busca preservar 
la dignidad y respeto por cada ser humano, su-
perar la noción misma de “objeto” de investiga-
ción, en que se cosifica al otro.  

En este diálogo que emerge, se presenta como 
prioridad la necesidad de asumir una reflexión 
crítica y reflexiva que permita a los observado-
res de prácticas y a artistas que intervienen con 
población migrante, revisar sus técnicas y ser 
coherentes con la dignificación de las partici-
pantes, a través del reconocimiento, respeto y 
salvaguarda de los referentes culturales, socia-
les y espirituales (Anderson, 2009).

Método
El proyecto TransMigrArts parte de la hipótesis 
de que las artes escénicas contribuyen a transfor-
mar y mejorar los modos de existencia (Souriau, 
Senghers & Latour, 2009) de personas migrantes 
en situación de vulnerabilidad (Sánchez / Egea, 
2011, 2012) en el país o países de recepción.  

El proyecto tiene como objetivo crear una red 
de instituciones culturales, investigadores/as y 
artistas hispanohablantes, unidos/as con la fina-
lidad de realizar talleres artísticos socialmente 
innovadores y transformadores que sirvan a las 
comunidades migrantes en situación de vulnera-
bilidad. En este sentido, TransMigrARTS observa, 
evalúa y modela talleres artísticos con función 
transformadora integrando personas migrantes 
a través de una metodología de investigación 
aplicada (Naugrette & Martinez, 2020) y el inter-
cambio de personales de investigación e inno-
vación en movilidades. La originalidad del enfo-
que TransMigrARTS es, en su primer momento, 
reunir a especialistas en artes y otras disciplinas 
(psicología, antropología, sociología, geografía y 
ciencias educativas, entre otras), investigadores, 
investigadores-artistas y artistas con el fin de 
conformar una herramienta para la observación 

y evaluación del impacto de los talleres artísticos 
para personas migrantes en situación de vulne-
rabilidad. 

Durante este primer momento, se realizó un 
encuentro interdisciplinar en enero 2022 en Re-
miendo Teatro en Granada, España. Uno de los 
grupos de trabajo se constituyó alrededor de la 
ética y las vulnerabilidades planteándose la futu-
ra observación y evaluación de los talleres artís-
ticos con función transformadora por personales 
de investigación interdisciplinares, intersectoria-
les e internacionales. Este grupo se fundamentó 
metodológicamente en el uso del método Delphi.  
Este método fue puesto en marcha por Dalkey y 
Helmer (1963), su objetivo es obtener el consen-
so a través de un grupo de expertos ante una te-
mática concreta. Esta metodología presenta una 
flexibilidad importante al poder ser adaptada a 
diversas disciplinas científicas (Cabero Almenara 
& Infante Moro, 2014; López-Gómez, 2018).  

Las estimaciones de los expertos se realizaron 
en sucesivas rondas de discusión con objetivo de 
tratar de conseguir consenso, pero eso sí, con la 
máxima autonomía por parte de los participan-
tes (Astigarraga, 2003).

Fase preliminar
Los expertos miembros de TransMigrARTS pre-
sentes se propusieron siguiendo criterios re-
levantes para la investigación: ser doctores o 
estudiantes de doctorado, tener trayectoria en 
el desarrollo de trabajo de intervención y/o in-
vestigación con comunidades vulnerables y vul-
neradas, pertenecer a diferentes disciplinas y, 
finalmente, hacer manifiesto el interés por las 
consideraciones éticas de la investigación y/o la 
intervención desde las artes con población mi-
grante.

Teniendo en cuenta estos criterios el grupo fue 
conformado por ocho mujeres y cinco hombres, 

de nacionalidades, colombiana, francesa, ecua-
toriana, británica, mexicana y dominicana, 14 
profesionales de campos disciplinares específi-
cos como la filosofía, la antropología, las artes 
escénicas, la educación, la matemática, el traba-
jo social, la psicología y la salud pública, orienta-
dos por la experiencia en trabajo e investigación 
con comunidades vulnerables. 

Fase exploratoria
Este método contó con la variación de la posibi-
lidad del diálogo y la discusión grupal.  Se realizó 
en un espacio neutral donde todos los expertos 

Procedimiento
Se estableció la secuencia metodológica, compuesta de tres fases fundamentales: Preliminar, Explorato-
ria y Final (Oñate, Ramos y Díaz, 1988).
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eran extranjeros al sitio de encuentro, durante 
10 días en jornada intensiva se realizó este grupo 
de expertos, orientados por la pregunta: ¿Cuál 
debe ser la ruta ética a seguir en el desarrollo de 
prácticas artísticas e investigativas con población 
migrante?

Cada experto contó con un espacio de reflexión 
propio y de preparación de la postura frente a la 
pregunta planteada.

La diversidad semántica proviene no solo de la complejidad de las expresiones destacadas en la figura 
1, es efecto también del encuentro de experiencias que provienen de los campos de experticia de los 
investigadores presentes. El reto es construir a partir de esa diversidad el lugar de la ética en las prácticas 
de observación y creación. 

Resultado 2. La ética en las prácticas artísticas 
aplicadas a la transformación social
La pregunta por el tipo de ética que orienta la intención de la transformación social, además de necesa-
ria, resulta ser exigente, por cuanto en la relación considerada inicialmente, hay diversidad de enfoques, 
posturas, tendencias y posibilidades que se presentan como opciones en las decisiones. El grupo asumió 
la pregunta: ¿cuál debe ser la ruta ética para desarrollo de prácticas artísticas y de investigación con 
población migrante como un dispositivo para la evolución del estado del grupo y para la reflexión ética 
como elemento identitario de este?

La elaboración de representaciones gráficas surgió como herramienta para orientar la reflexión grupal 
respondiendo a la necesidad de “ver” las relaciones que circulan y la intención de conformar una re-
presentación comunitaria. Las representaciones elaboradas grupalmente (Figura 2 y 3) presentan las 
siguientes características:

i) La variabilidad de las formas asociadas como rectángulos, flechas, líneas continuas o a 
trozo, espirales, con colores destacados, evidencian acuerdos en jerarquías, dilemas al res-
pecto, opciones diferentes.

ii) Los tipos de relaciones que las formas en conexión quieren destacar la posible dinámica 
que parecen expresar las flechas llegando o saliendo de los núcleos de palabras o las pala-
bras en una línea con forma espiral.

iii) Las palabras que se ubican en determinadas zonas como evidencia de lo que debe ser 
tenido en cuenta. 

 

Fase final
Se presentó el esquema final de la ruta ética que 
debe seguir un observador y artista para la inter-
vención con población migrante. Este esquema 
fue sometido a discusión hasta llegar al consenso. 
Finalmente, después de 10 días de debate argu-
mentativo se llegó al consenso sobre la ruta final, 
denominada la ruta de la ética para el artista y el 
observador que interviene con población migrante.

Consideraciones éticas
Fueron tenidas en cuenta las consideraciones éticas de este estudio a través de la mitigación del riesgo 
biológico por posible contagio por COVID-19, para lo cual se respetaron todos los protocolos sanitarios 
del país de realización del grupo Delphi, España. El distanciamiento social y todas las medidas sanitarias 
fueron respetadas a cabalidad por el grupo de expertos. La participación en este proceso fue voluntaria 
y cada experto aceptó el ejercicio propuesto.

Resultados
Resultado 1. Primera ronda de discusión. Brainstorming 
ética en las artes
La necesidad colectiva de conocer las posturas individuales sobre la presencia de la ética en el diseño 
de una herramienta para observar talleres artísticos, en complemento con la necesidad colectiva de 
reconocer comunalidades, lleva a todos los expertos a plasmar en una lluvia de ideas las palabras claves 
para comprender la ética en los procesos observacionales y artísticos. En la Figura 1, las repeticiones y 
las tonalidades de las palabras, indican no solo lo que más se dice, sino la posibilidad de diversas redes 
semánticas para cada una de las expresiones, es el caso de expresiones como “cuidado”, “apoyo”, “ries-
gos”, “alteridad”, “capacidad”, “bioética”, entre otras.

Figura 1. Brainstorming ética en las artes. Figura 2. Elaboración propia. Consenso de categorías éticas.
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Este ejercicio de trabajo colaborativo permitió identificar los ejes problémicos, las rutas, las dimensio-
nes, jerarquías y relaciones que dieron el punto de partida para las discusiones argumentativas por cada 
uno de los expertos participantes en el grupo Delphi.

Bajo la etiqueta de “Enfoque ético” se destacan tres modalidades de ética que emergen como necesa-
rias en la interacción multidisciplinaria, transdisciplinaria e interdisciplinaria. Se anticipa en las relacio-
nes representadas una proyección de un horizonte ético para los observadores de prácticas artísticas y 
para los artistas creadores de talleres para personas migrantes.

 

Ética del cuidado del otro.
La migración de poblaciones además de ser un 
derecho natural para los seres humanos en tanto 
seres que habitan la tierra, también se convierte 
en una necesidad para una vida plena, realizada. 
Las tensiones que surgen entre ejercer el dere-
cho a transitar en medio de fronteras, muros, 
barreras; la necesidad de buscar una vida plena 
en otros territorios; la afectación por el abando-
no o la expulsión del territorio identitario; confi-
guran un sistema que convierte la migración en 
una situación de pérdida de derechos básicos en 
poblaciones denominadas migrantes.

El surgimiento de una modalidad de vulnerabi-
lidad que refiere a la capacidad de ser afectado, 
herido por otros, pone en evidencia la necesi-
dad de una modalidad de ética cuyo punto fo-
cal sea el cuidado del otro. La motivación del 
migrante de buscar una mejor vida para él o 
ella, para sus familias y la necesidad de que le 
sean restituidos sus derechos, fundamentan la 
necesidad de una ética que considere en su na-
turaleza la intencionalidad de una vida buena, 
la posibilidad de compartir con otros y de insti-
tuciones justas.

La emergencia del objetivo ético a la manera de 
Ricoeur (1996) en la investigación  sobre, por y 
desde las artes, surge como efecto de los acuer-
dos entre investigadores y talleristas sobre una 
transformación de situaciones de vulnerabilidad 
que privilegie el bienestar de las personas que 
asisten a los talleres de prácticas artísticas. 

Esta modalidad ética pone de manifiesto que 
cada persona no solamente es responsable de 
sus actos ante sí mismo, también lo es ante al-
guien, y, además, lo es en formas colectivas que 
toman el nombre de instituciones por el tipo de 
estructura social que conforman. En este sen-
tido, la autonomía del sí aparece íntimamente 
unidad a la solicitud por el prójimo, por la justicia 
para cada hombre en particular y para la huma-
nidad en general (León & Lasprilla, 2018). 

Una consecuencia de la presencia de esta moda-
lidad ética en las prácticas artísticas e investiga-
tivas sería la transformación de la intención de 

dañar al otro, por la intención de cuidar al otro, 
en el transitar colectivo hacia una vida realizada. 
El logro individual de cada proyecto existencial 
es posible en la medida en que los otros también 
logren su proyecto existencial. La ética del cuida-
do del otro en el vivir juntos, resalta el valor de la 
pluralidad y de la concertación. En la idea de plu-
ralidad se sugiere la extensión de las relaciones 
interhumanas a todos los terceros que el cara a 
cara entre el “yo” y el “tú” no incluye presencial-
mente (Ricoeur, 1990).

Ética de la alteridad 

Las prácticas artísticas como rutas metodológi-
cas para investigar las afectaciones y los modos 
del sentir de los que transitan ocasional, tempo-
ral o definitivamente una migración, requieren 
un escenario que las reconozca como formas de 
transformación social. La primacía de las Corpo-
reidades, las Sensibilidades y las Performativida-
des revela la presencia de otra modalidad de éti-
ca que destaca en la valoración de las relaciones 
humanas la responsabilidad individual-colectiva 
con el cuidado corporal, afectivo y con el desa-
rrollo de la vida (Castillo-Ballén, 2015a; 2015b, 
2020).

El complemento al vivir juntos, proviene de la 
Ética del Cuidado del Otro que se manifiesta 
en el brillo del otro como Ética de la Alteridad, 
propuesta por Lévinas. Ese otro, en esta ética es 
Otro, que llama desde la pluralidad a la huma-
nidad, puesto que un solo ser no es el universo, 
ya que sin ese ser no tenemos este universo; un 
solo hombre no es humanidad, pero la ausencia 
de cada hombre es la ausencia de humanidad 
(Lévinas & Cohen, 2000). En una hermosa me-
táfora de Lévinas, la vida brilla, y en el brillo que 
emite la vida de cada ser está el brillo que pro-
viene de la vida de otros seres. 

La responsabilidad ética se objetiva hacia la sen-
sibilidad por ese brillo que nos da la dimensión 
de humanidad; cada ser humano solo es en tan-
to con los otros, puesto que la presencia del otro 
concede libertad a cada existencia:
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• El otro, por excelencia, no es tiránico y 
hace posible la libertad.

• El otro cuando se vuelve hacia mí, por 
un lado, puede dirigirse hacia la violencia, 
hacia la brutalidad, por otro lado, puede ir 
hacia el encantamiento, el éxtasis y el amor.

Se trasciende en la visión de la temporalidad 
personal, pues no hay un cono de tiempo con 
el pasado, el presente y el futuro definido por 
cada persona; emerge una temporalidad que 
pone otro modelo geométrico diferente al es-
pacio tiempo euclidiano:

“El pasado de los demás y, en cierto 
modo, la historia de la humanidad en 
la que nunca he participado, en la que 
nunca he estado presente, es mi pasado. 
En cuanto al futuro no se trata de mi an-
ticipación a un presente que me espera 
ya preparado y semejante al orden im-
perturbable del ser” (Lévinas, 1993, p. 
141).

La fusión de la temporalidad de la humanidad 
en la temporalidad de cada persona nos hace 
constructores de la historia de todos los hu-
manos, el presente de cada ser humano es el 
efecto de la historia del Otro, en la que nun-
ca estuvo presente, y construye la historia del 
Otro que aún no está presente.

Bioética y acción sin daño

Las personas en estado de migración estable-
cen territorialidades temporales, transforma-
das por los ecosistemas en los que se locali-
zan en su calidad de migrantes. La pregunta 
TransMigrArts surge ante la evidencia de la 
presencia de daños a la corporalidad, al ser 
humano, y si seguimos la modalidad de la ética 
de la Alteridad, hay un daño a la humanidad. 
Emerge aquí el llamado a la tercera modalidad 
de Ética, la denominada Bioética. Esta tercera 
modalidad ética está naturalmente vinculada 
a las otras dos modalidades, pero se diferencia 
de ellas por su énfasis en la acción sin daño. 

La bioética se vincula a una sabiduría prácti-
ca sobre las relaciones humanas y sus efec-
tos, es llamada una ética regional en tanto 
es una ética situada y orientada a la aplica-
ción. (Moratalla, 2007, p. 296). Se privilegia 
la sabiduría práctica en tanto refiere a una 
reacción para evitar o prevenir el daño al 
ser humano; es la ética del médico, la de los 
comités éticos institucionales, la de las polí-
ticas. Los principios para la actuación ética 
provienen de la teoría de Ricoeur y se desta-
can entre otros:

- La singularidad de cada persona en su ca-
rácter insustituible;

- La indivisibilidad, es decir, la necesidad de 
tratar a la persona como un todo y no de 
una forma fragmentada;

- El tercer precepto es el de la estima de sí. 
Refiere a cierto señorío de sí mismo como 
sentimiento fundamental que ha de ser 
siempre conservado y fomentado. 

La acción sin daño orienta la prescriptiva ética 
en TransMigrArts, pero requiere la articulación 
de las pautas éticas que provienen de los or-
ganismos y sus legislaciones de por lo menos 
cuatro países (Francia, España, Colombia y 
Dinamarca) en lo que refiere a protección de 
poblaciones en estado de vulnerabilidad. En 
la tabla 1 se pueden observar dos normativas 
que entran en contacto por la acción TransMi-
grArts destacadas por miembros del grupo de 
expertos.

La tabla de la página siguiente evidencia que 
además de la diversidad de fuentes de las que 
emerge la pauta o reglamentación ética, la ac-
ción interdisciplinaria e intercontinental es un 
escenario de desarrollo de competencias éticas 
para los investigadores y los artistas. No es sufi-
ciente con reconocer un tipo de pauta o un tipo 
de intencionalidad ética, se requiere identificar 
también el momento y el valor que cada moda-
lidad ética ofrece para garantizar el marco de la 
acción sin daño, de la acción dignificante y de la 
acción justa.

 Resultado 3. Ruta ética para la acción sin daño en las in-
tervenciones desde las artes con población migrante.
Del debate y el análisis de expertos sobre la presencia de la ética en tres momentos en que transcurre el 
taller (antes, durante y después) fue posible proponer una “ruta ética”, la cual permite orientar el trabajo 
tanto de los observadores de los talleres como de los artistas. Esta ruta está divida en cinco componentes.

El primero, como “Punto de partida”, tiene que ver con las regulaciones jurídicas y normativas de 
todo trabajo con seres humanos. Este referente es fundamental para cualquier acción del investiga-
dor y el artista. Los comités de éticas son un referente importante para la acción puesto que produ-
cir efectos de transformación social y subjetivas en las personas requiere de un cuidado especial sa-
biendo que muchas intervenciones pueden producir daño no deliberado a los sujetos participantes. 

En cuanto a los “Principios declarativos”, que son básicamente principios éticos-políticos que orien-
tan el trabajo del observador y los artistas, buscan potenciar el lazo social, la autonomía y hori-
zontes más democráticos y humanos, en suma, la dignidad humana. Cada uno de estos principios 
requiere de una reflexión particular y su uso práctico, por ejemplo, la “reflexividad” potencializa 
en los sujetos participantes la capacidad de auto-observarse y darse cuenta de lo que le sucede en 
estos procesos de co-participación y co-creación. 

Fuente  Tipo de normativa          Pautas éticas

Países de 
la Unión 
Europea 

Universidad 
Francisco 
José de 
Caldas

Universidad 
de 
Antioquia

Guía de recomendaciones 
éticas por parte de la 
Comisión europea para 
proponer proyectos con 
Refugiados, solicitantes 
de asilo y migrantes

Guía solicitudes aval 
comité de bioética 
para proyectos de 
investigación creación, e 
innovación

Comité de ética de cien-
cias de la salud

. Cuidado y sensibilidad

. Objetividad y transparencia

. Evitar el etnocentrismo: respeto por la etnia, idioma, religión, 
género y orientación sexual
. Salvaguardar la dignidad, el bienestar, la autonomía, la 
seguridad y la protección de sus familiares y amigos
. Respetar sus valores y derecho a tomar sus propias decisiones
. Brindar protección especial a los participantes con autonomía 
disminuida

. Uso de las buenas prácticas, fundamentadas en los principios 
básicos de honestidad, responsabilidad y rigor. 
. Honestidad intelectual en la propuesta metodológica, ejecución 
de las actividades y presentación de resultados de investigación. 
. Reconocimiento de las contribuciones de todos los autores en 
los resultados del proyecto. 
. No publicación del mismo artículo o trabajo en dos o más 
revistas o eventos académicos distintos. 
. Respeto de la propiedad intelectual, citando adecuadamente todas 
las referencias consultadas para el desarrollo de la investigación

. Autonomía

. Beneficencia no maleficencia

. Respeto por la persona

. Justicia

Tabla 1. Normativas de pautas éticas
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Los diversos “Enfoques”, los cuales son com-
plementarios entre sí, a su vez hacen que se 
tenga en cuanto que toda intervención, más 
allá de unos principios normativos y declara-
tivos, orientan el quehacer en formas especí-
ficas de abordar la ética, buscando no hacer 
daño al otro, guiado por las reflexiones propias 
de la bioética y teniendo siempre en cuenta al 
otro en su búsqueda de un bienestar y un buen 
vivir. 

En cuanto a las “Disposiciones éticas”, el equi-
po de expertos consideró que es necesario 

que tanto el observador como el artista, ten-
gan una actitud ética que no necesariamente 
está contenida en los componentes anterio-
res, puesto que actitudes como la escucha, 
la empatía/simpatía/compasión, entre otras, 
requieren de una disposición personal y de 
compromiso que supera los criterios éticos 
formales.

Por último, se consideró la importancia de las 
“Finalidades” de los talleres, en que se privile-
gian aspectos reflexivos de co-participación o 
la articulación entre lo estético y lo ético. 

Discusión y 
Conclusiones
Entre los principales aspectos que invitan al análisis 
y discusión de los hallazgos del presente estudio es-
tán, la ratificación de que los procesos a través del 
arte deben ser tomados como acciones que apor-
tan al fortalecimiento y apoyo integral que se hace 
apremiante ante el alto impacto generado por el 
desarraigo, el rechazo y la discriminación derivados 
de cambios que viven los migrantes, antes, durante 
y después del proceso migratorio. 

El grupo de condiciones personales, socioeco-
nómicas, políticas y culturales que tienen los 
migrantes, deben ser tenidos en cuenta en cada 
acción de soporte y manejo que se les brinda, 
puesto que el reto de apoyo orientador y aper-
tura de la expresión simbólica emotiva artística 
también tiene un contexto ético de análisis de 
los reales alcances de ella.

Por ello, es claro e innegable que toda acción 
que se realice con poblaciones vulnerables, debe 
generar procesos de reflexión ética antes, duran-
te y después de llevarla a cabo, hallazgo confir-
mado tanto por González Ávila (2002) como en 
la existencia de múltiples protocolos que permi-
ten la generación de estos procesos, pero que 
requieren avanzar en la validación específica con 
grupos poblacionales propios de la región para 
poder llegar a la estandarización cultural, para 
que puedan ser utilizados en todos los contex-
tos. Todo ello, incluso permitiría el desarrollo de 
guías, manuales y cartillas que recogieran los cri-
terios principales del tipo de acciones, las formas 
de seguimiento de sus alcances y los limites rea-
les de avance facilitados. 

Las ciencias sociales y humanas, deben también 
comenzar en plantear elementos de reflexión éti-
ca que han sido avanzadas por las ciencias de la 
salud en la experimentación con seres humanos. 
Las ciencias sociales y humanas están convoca-
das a hacer explícito el cuidado por la autono-
mía de las personas, la beneficencia y no male-
ficencia, el respeto y la justicia, principios de la 
bioética que permiten el cuidado de las personas 
que poseen la información. Tal como lo plantean 
Popescu y Libal (2018), esto es un proceso paula-

tino, que puede iniciar a partir de la generación 
de espacios de reflexión al interior de los grupos, 
generar grupos de discusión, evaluar los posibles 
riesgos que se pueden generar con las diversas 
intervenciones con población vulnerable.

Así mismo, las consideraciones éticas, relativa-
mente nuevas en las artes que se muestran en las  
prácticas de observación y creación, deben ha-
cer parte de la formación especializada de artis-
tas, sociólogos, antropólogos y psicólogos, entre 
otros gestores intervinientes y promotores de la 
adaptación y el arraigo que sin duda constituyen 
la base de la optimización de la salud mental indi-
vidual, comunitaria y social, hallazgo previamente 
reconocido por Martínez Quintero (2013).

 Condición que subraya la urgente necesidad de 
que los actuales comités de ética articulen en 
sus planes de acción la sensibilidad propia de la 
investigación sobre y desde las artes , tal como 
lo había planteado Ferrando (2012). Y planteen 
con claridad orientadora cual es la ruta ética 
artística, en especial con población que vive un 
momento de alta vulnerabilidad, y la cual tiene 
el derecho de poder transitar del desarraigo al 
arraigo, de la incertidumbre a la tranquilidad, es 
decir que pueda alcanzar la vida plena. 

El arte es un proceso de enseñar y aprender, ense-
ñar a representar, expresar y reconstruir, y apren-
der a ser, a pensar, a observar; acciones que en 
conjunto facilitaran la comunicación de todos, 
por todos y para todos, incluso de manera funda-
mental en los momentos de construcción de rutas 
éticas artísticas que promueven la vida plena, el 
arraigo y la aplicación de la labor ética de cuidado, 
aceptación y soporte del otro. Todo con la idea de 
promover que todos los migrantes alcancen una 
vida plena en diferentes lugares de arraigo que 
brinden estabilidad, protección y seguridad. 

Este ejercicio de diálogo de saberes en el marco 
de las prácticas de observación y creación, cons-
tata el poder transformador de las artes en los 
contextos de vulnerabilidad, y reafirma una vez 
más la necesidad de generar acuerdos éticos que 
propendan por el cuidado de los participantes y 
los artistas en contextos donde la vulnerabilidad 
co-existe con las realidades. 

Figura 2. Elaboración propia. Esquema consolidado del consenso prospectivo
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