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Introducción  

Aclaraciones Previas 

A lo largo de mi experiencia como estudiante de la maestría en artes: inter y 

transdisciplinariedad me he encontrado con un sinnúmero de experiencias que han abonado a mí 

forma de percibir las expresiones artísticas en interacciones con otras disciplinas. Hasta antes de 

dicha maestría me había acercado a las disciplinas por separado, debido a las formalidades con 

las que se tratan cada una en sus micros-mundos, y una vez en la maestría entender las 

intenciones de los objetivos del plan de estudio del posgrado me han permitido intentar dejar de 

separar.  

Empezar a vislumbrar variedades en las interacciones entre el rigor disciplinar, las 

experiencias contextuales, el guionaje académico en la práctica científica, las interpretaciones 

individuales, etc., y catapultar todos esos conocimientos diversos,  permitiéndoles transitar por 

sus propias multiplicidades a partir de los lenguajes de la experimentación. 

Términos como serendipia (Morales y Cózar, 2014), improvisación (Alonso, 2016) 

simultaneidades (Hernández, F. Comunicación personal, 2019), pluralidades (Calderón y 

Hernández, 2019), hibridación  (Canclini, 2016), collages  (Danto, 2006), entre otros, vienen 

darle sentido necesario tanto a las intenciones de la inter y la transdisciplina (desde mi 

perspectiva), pero sobre todo a este documento en su generalidad. 

Es importante para mí dejar claras ciertas intencionalidades que tiene o no posee este 

trabajo de investigación, siendo ésta una necesidad meramente personal (Atkinson, 2014) ante 

las percepciones y comentarios que he tenido por parte de otras personas que me han leído y 

quieren agregarle tintes de su forma de ver las cosas a este documento en general, y que, aunque 
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viniendo desde buenas intenciones, también vienen desde unos recorridos totalmente ajenos a los 

temas tratados en el presente escrito.  

 

Primero 

 Empezar diciendo que los presentes temas tienen la intención de participar en la escena 

académica/artísticas desde una postura de visibilización; se trata de poner en las miradas 

posibles, la posibilidad de darles voz y poder de continuidad a ciertas experiencias indivi-

colectivas. El objetivo principal de visibilizar estos temas es parte de una constante lucha en los 

exilios de bailarines nicaragüenses desde todas las estrategias posibles, porque dentro de nuestro 

país existen constantes acciones por querer callar, oprimir, suprimir, invisibilizar, minimizar y 

exterminar todas esas voces que demandan justicias ante las atrocidades y violaciones de 

derechos humanos y constitucionales por parte de lo que hace llamar Estado (presidente y 

cómplices). 

 

Segundo 

 Estamos hablando entonces de historias de vidas de bailarines en exilio, diferentes unas 

con las otras pero que convergen en los eventos detonantes para las experiencias exílicas, es 

poder dar cuenta de humanos tratando de hacerle frente a ciertas vivencias dentro de Nicaragua y 

que a pesar de estar en diferentes países, terminamos conversando para poder hacerle frente a 

esos múltiples momentos en el extranjero. Realizar un registro de 10 personas que compartimos 

la expresión artística de la danza como recurso de expresión, y que a la vez durante las 

migraciones forzadas interconectamos con temas. 

 



16 

 

 

Tercero 

Ejemplificar a partir de mi propio exilio, un recorrido en las diferentes sensaciones y 

acciones de resistencias con la gestión de solicitud de refugio por circunstancias de problemas 

socio-políticos dentro de Nicaragua. Este entramado viene acompañada de todo un entramado 

metodológico en el análisis auto-etnográfico (Ágreda, S., Mora, J., y Ginocchio, L., 2019) a 

partir de las bitácoras audio-visuales en la plataforma de youtube.  

 

Cuarto 

Debido a que he hablado de eventos violentos en Nicaragua, bailarines, actos de 

resistencias y de recursos de ejemplificación; utilizo las puestas en escena desde una relación 

íntima con las expresiones de danza (folklórica, contemporánea, neoclásica) de las 10 personas 

involucradas en las historias de vidas, y en ese camino, lograr llegar a intervenirlas desde un 

propuesta de la escritura performativa.  

 

Quinto 

Me es también importante aclarar que expresiones de resistencia cívicas por parte de las 

poblaciones nicaragüenses son diversas desde el día  uno y no han seguido un solo guionaje 

estratégico en las demandas hacia el gobierno nacional; bajo esa premisa es relevante para mí 

hacer referencia de manera escrita a esas diversidades: tratando de hablar desde las pluralidades 

y el lenguaje inclusivo, y es que las resistencias del 2018 en Nicaragua buscan incluir la mayor 

cantidad posible de exigencias posibles que han sido abandonadas, y el leguaje inclusivo es uno 

de esas estrategias que puedo encontrar utilizar dentro del presente documento.  
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Mediante el lenguaje, conocemos el mundo, socializamos, interactuamos, construirnos 

imaginarios, los cuales originan estereotipos y juicios de valor que se van desarrollando a 

través de nuestras historias de vida. (Ramírez, 2015, p. 8) 

 

Sexto 

No es un documento que se interesa necesariamente por poner en primer lugar  los 

eventos ocurridos de abril 2018 hasta la actualidad, tampoco pretende hacer todo un recorrido 

exacto al respecto, ni percibir tales acciones a partir de categorías de movimiento social dentro 

de un país; por lo contrario, se concentra en dichos eventos simplemente como detonantes para 

las experiencias de exilios de las personas que estamos involucradas dentro de la investigación. 

El no hablar desde esas líneas no tiene que ver con el objetivo de minimizar los eventos o el 

movimiento social ocurrido dentro del país; se parte de la consideración de que se ha escrito 

tanto, desde personalidades e instituciones de la academia dentro y fuera de Nicaragua, que 

podría resultar un documento paralelo aunque sobre el mismo tema. 

Teniendo en claro lo anterior, no deja de reconocerse que la crisis socio-política 

desencadenada a partir de abril de 2018 a la fecha, resulta de un estallido de levantamientos 

cívicos contra el presidente Daniel Ortega quien, como voz de la Policía Nacional y 

representante máximo del partido Sandinista, dio las ordenes (y aún las mantiene) de agredir toda 

protesta contra su mandato; obligando a las instituciones públicas y entidades financiadas por el 

presupuesto nacional a respaldarlo completamente, despidiendo y compartiendo información 

privada sobre las personas que estaban en contra de las acciones del gobierno nacional.  

La crisis de Nicaragua, a partir del abuso de poder por parte de Daniel Ortega, 

instituciones públicas, simpatizantes del partido sandinista y televisoras del gobierno, resulta 
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evidencia de la represión a la libertad de expresión, libertad de credo, libertad de protesta, 

libertad laboral, libertad económica, etcétera; violaciones a los Derechos Humanos y a la misma 

Constitución Política de Nicaragua, a lo que debe agregarse la violación al derecho a la vida 

dadas la cantidad de personas asesinadas, que se suman a las desaparecidas, encarceladas, 

torturadas y despedidas, resultando las migraciones fuera del país una de las respuestas 

inmediatas para poder sobrevivir al régimen de opresión. 

 

Séptimo 

Los capítulos de la investigación nos permiten leer el documento desde una relación 

científica, conectados y atravesados al mismo tiempo con propuestas de escritura, lectura y 

exploraciones motivadas desde lo artístico.  

Buscando una estructura que permita aproximarse a la reflexiones finales de una manera 

orgánica y desde la experiencia de quien escribe, el primer capítulo, hace referencia a 

discusiones de autores académicos que abordan el tema del exilio, buscando apoyo en las 

propuestas teóricas para explicar/entender las migraciones forzadas de 10 bailarines 

nicaragüenses, mismas que va apareciendo a lo largo de todo el documento. 

El segundo capítulo, en una primera parte, presenta las últimas actualizaciones de 

organizaciones internacionales sobre la situación de Nicaragua a raíz de la crisis y, en una 

segunda, contiene un recorrido por el trabajo de tres autoras/artistas (nicaragüense, mexicana y 

española) que resultan firmes referentes e influencias respecto a la forma en que la tesis está 

escrita.  
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El tercer capítulo, es un apartado donde me concentro en explicar el recorrido 

metodológico a partir de mi propio proceso de investigador, utilizando la propuesta de la 

investigación artística, explicando el contenido de los resultados y el proceso de curaduría.  

Finalmente, el capítulo cuarto es la presentación de los resultados de la investigación, 

donde separados en tres apartados, los abordo como procesos artísticos, acompañados 

completamente por los conocimientos generados en todos los capítulos anteriores, entendiendo, a 

partir de esto, al documento de la tesis en su totalidad como un producto científico-artístico, y en 

constante interacción entre/para/desde sí. 

 

Figura 1.  

#SOSNicaragua - Recomendaciones 

 

Nota: Serie de recomendaciones a tomar en cuenta al ir a una protesta generadas por Think 

Nicaragua, 2018, a través de su Instagram @thinknicaragua. 
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¿Qué Pasó en Nicaragua en Abril del 2018? Relato a Partir de mi Solicitud de Refugio en 

México1 

 

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Instituto Nacional de Migración ï México 

 

Reciban cordialmente un saludo fraterno, esperando que gocen de excelente salud. 

 

Es a través de la presente que quiero hacerles formalmente la solicitud de Refugiado en 

el territorio mexicano, mi nombre es Fred Eliel Oporta Herrera y soy de nacionalidad 

nicaragüense.  

El 19 de Junio del 2018 decidí salir de mi país de origen, trasladándome hacia Costa Rica 

debido a que a partir del 18 de abril del mismo año Nicaragua se encuentra en un conflicto socio-

político, donde ya hasta la fecha han sido asesinados más de 400 personas, han habido cientos de 

desaparecidos y más de 1000 personas heridas. 

En Nicaragua yo me dedicaba a la danza como bailarín en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) laborando allí desde el año 2014  hasta 

este mes de agosto del 2018, dicha Universidad ha decidido representar y respaldar al gobierno 

de Nicaragua promoviendo despidos masivos y sesiones de adiestramiento políticos partidarios a 

los docentes y administrativos, siendo un espacio de represión a los derechos humanos de la 

libertad de credo político y humanos. 

                                                           
1 Carta escrita en agosto de 2018, parte del trámite de solicitud de refugio en México. 
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El 18 de abril se ejerció en la tarde por parte de la población de Nicaragua una protesta 

contra una reforma al Seguro Social, durante esta protesta el gobierno de Nicaragua envió a 

miembros de su partido y a la policía nacional a atacar a las personas que estaban protestando 

pacíficamente provocando que ese mismo día en la noche en las inmediaciones de la Universidad 

Centroamericana (UCA) miembros estudiantiles de las organizaciones sociales y población en 

general nos uniéramos para continuar un plantón pacífico en contra de las reformas al seguro 

social y a las agresiones recientemente ejercidas por parte de los simpatizantes a fines del 

gobierno. En ese espacio yo me encontraba ubicado porque un grupo de artistas íbamos a realizar 

una función de danza contemporánea en saludo a la celebración internacional de la danza; la 

actividad fue suspendida porque como miembros de la sociedad civil, yo Fred Oporta y otros 

artistas decidimos respaldar el plantón, ese día los mismos del gobierno nos atacaron y 

vandalizaron el recinto universitario. 

Estas personas (simpatizantes del gobierno) estuvieron resguardados todo el tiempo por 

miembros de la policía nacional y estaban armados con tubos de hierro, motosierras, palos, 

piedras y armas de fuego; así fue como todo empezó en Nicaragua, simplemente porque el 

gobierno no quiso que la población nicaragüense se manifestara en contra de las acciones y 

decisiones arbitrarias. 

A raíz de lo anteriormente mencionado, al día siguiente, grupos de estudiantes de otras 

universidades decidieron manifestar su desaprobación a los hechos ocurridos contra ancianos, 

jóvenes y adultos de la sociedad civil, empezando a ocupar sus propias universidades y 

manifestarse contra el gobierno y sus prácticas de agresión. Universidades como la UNI, UPOLI 

y UNAN-Managua empiezan ser ocupadas como espacios de resistencia civil y estudiantil, pero 

también el gobierno decidió atacar a los grupos auto organizados de estudiantes. 
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La población a raíz de todo lo vivido en dos días y observar las agresiones y las primeras 

muertes, decidieron sumarse y auto convocarse a realizar plantones en diferentes espacios de la 

capital y algunas grandes ciudades, provocando que estas actividades concentraran miles de 

nicaragüenses. Durante estas actividades la UPOLI fue tomada por los estudiantes y se convirtió 

en la primera universidad donde se organizan los mismo estudiantes para crear núcleos 

específicos de resistencia civil. 

El tercer día, en la iglesia metropolitana de Managua se estaban recolectando víveres para 

irles a dejar a los estudiantes cuando otra vez miembros de la policía nacional y simpatizantes del 

gobierno rodearon la iglesia y los empezaron a atacarlos durante horas; por el otro lado, un grupo 

de personas (donde yo me encontraba) estábamos realizando un plantón nos enteramos de lo que 

estaba aconteciendo y decidimos marchar hacia la iglesia para ir a sacar a las personas que 

estaban siendo asediadas por grupos armados dentro de la catedral, durante nuestro trayecto y 

estando a unos 100 metros de la iglesia tres camioneta llenas de parapolicias y miembros de la 

policía encapuchados se colocaron frente a la marcha masiva donde yo me encontraba y 

empezaron a tirarnos bombas lacrimógenas, todos nosotros empezamos a correr para resguardar 

nuestras vidas y fuimos afectados por los gases, nos tocó correr más de 1km para lograr estar 

seguros pero ese día empezaron a encarcelar a las primeras personas auto convocadas y 

continuaron las muertes de los jóvenes estudiantes. 
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Un grupo de artistas estábamos organizados para ir a dejar víveres a la universidad 

también, y a la vez asistir de plantones y marchas, creamos sistemas para no exponernos tanto, 

pero la verdad es que en esa situación nadie estaba a salvo; participamos en las barricadas 

resguardando a los estudiantes de la UPOLI, y entrabamos con motocicleta a dejar los víveres 

que la misma población donaba a las periferias de las barricadas donde la comunidad, barrios y 

miembros familiares de los estudiantes estábamos organizados para aportar a la causa. 

Del 24 de Abril al 7 de Mayo decidí asistir a la UPOLI (universidad) y apoyar desde 

adentro la lucha pacífica que Nicaragua estaba sobrellevando, me integré a una unidad médica en 

donde apoyaba como asistente donde estudiantes de medicina y enfermería curaban y atendían a 

los heridos del momento y heridos de los ataques pasados. Me tocó también cubrir rol de 

vigilante, haciendo guardias nocturnas para que ellos pudieran descansar. Esas dos semanas 

presente dentro la UPOLI me hizo darme cuenta de lo expuesto que realmente nos 

encontrábamos y que a pesar de que contábamos con el apoyo y resguardo de los barrios y 

grupos aledaños, quienes también estaban organizados, las muertes y heridos iban en aumento. 

No dormíamos bien, no nos alimentábamos muy bien, por las noches pasaban atacando 

motocicletas o camionetas, además no se nos permitía salir para no exponer nuestra identidad, 

tampoco se nos permitía usar nuestros propios nombres dentro de la universidad porque habían 

personas infiltradas que luego pasaban informes al gobierno de cómo era el funcionamiento 

dentro de la universidad. 

En varias ocasiones estuvimos expuestos y fuimos intoxicados porque llegaban alimentos 

ya abiertos o manipulados con químicos o drogas, con el objetivo de que se bajara la guardia 

dentro de la instalación y ellos poder entrar a atacar a todos los que nos encontrábamos en la 

universidad. 
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Luego de esas dos semanas dentro de la universidad decidí salirme porque la verdad mi 

vida estaba en constante riesgo y decidimos volver a organizarnos un grupo de jóvenes de la 

danza contemporánea, ballet y folklórica donde realizábamos coreografías en los plantones y 

marchas de resistencia cívica, realizamos unas cuatro o cinco funciones pero entonces 

empezaron a secuestrar y desaparecer artistas también, provocando que entonces debíamos de 

resguardar nuestras vidas una vez más y no exponernos demasiado. 

https://www.facebook.com/100008404032785/videos/1915691585387624/UzpfSTExNjEwNjA2

OTI6MzA2MDYxMTI5NDk5NDE0OjEwOjE1MTQ3OTM2MDA6MTU0NjMyOTU5OTo2OT

k2NjM4NDQ1MTMyNjUzOTY3/?lst=1161060692%3A1161060692%3A15355654702 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ese fue el link donde se encontraba uno de nuestros videos bailando en las manifestaciones como Danza 

Autoconvocada pero ya se eliminó el video de la plataforma, el video fue recuperado y aparecerá en la 

sección de las obras artísticas. 

https://www.facebook.com/100008404032785/videos/1915691585387624/UzpfSTExNjEwNjA2OTI6MzA2MDYxMTI5NDk5NDE0OjEwOjE1MTQ3OTM2MDA6MTU0NjMyOTU5OTo2OTk2NjM4NDQ1MTMyNjUzOTY3/?lst=1161060692%3A1161060692%3A1535565470
https://www.facebook.com/100008404032785/videos/1915691585387624/UzpfSTExNjEwNjA2OTI6MzA2MDYxMTI5NDk5NDE0OjEwOjE1MTQ3OTM2MDA6MTU0NjMyOTU5OTo2OTk2NjM4NDQ1MTMyNjUzOTY3/?lst=1161060692%3A1161060692%3A1535565470
https://www.facebook.com/100008404032785/videos/1915691585387624/UzpfSTExNjEwNjA2OTI6MzA2MDYxMTI5NDk5NDE0OjEwOjE1MTQ3OTM2MDA6MTU0NjMyOTU5OTo2OTk2NjM4NDQ1MTMyNjUzOTY3/?lst=1161060692%3A1161060692%3A1535565470
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Figura 2. 3 

CNN reportando sobre Nicaragua 

 

 

Pasé del 30 de mayo al 18 de junio resguardado en la casa de una amiga sin poder salir y 

tratando de mantener un perfil bajo porque ya a través de varias funciones y videos, el gobierno, 

la policía y sus simpatizantes andaban buscando como detener a la mayor cantidad de personas 

posibles y detener las protestas cívicas.  

Todo lo anterior es un breve resumen aún hay mucho que contar de las experiencias que 

me tocó vivir dentro de Nicaragua no solo mías, sino también de las noticias fuera de la capital y 

la situación en general, pero con lo anterior quiero expresar un poco de lo que me tocó vivir a mí 

como artista, como miembro de la sociedad civil, como ser humano, donde mis derechos 

humanos se vieron fuertemente violentados y los de la población Nicaragüense también. 

                                                           
3 La imagen es parte de la carta original entregada al Instituto Nacional de Migración - Puebla 
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Retomando lo que mencioné al inicio de la carta, fue entonces que decidí salir del país e 

irme a Costa Rica el 19 de Junio donde a través de amistades de la danza me dieron refugio en su 

casa y me ayudaron a mantenerme allí durante un mes y medio, con el objetivo de hacer tiempo 

para luego venirme a Puebla, México a un encuentro de danza que organizan otras amistades 

(también de la danza contemporánea), y donde ya había logrado venir en representación de 

Nicaragua en dos ocasiones anteriores. 

Paralelo a mi estancia en Costa Rica apliqué y me aceptaron en la Maestría en Artes: Inter 

y Transdisciplinariedad que la BUAP-México, las clases empezaban la segunda semana de 

Agosto del 2018, lo cual terminó coincidiendo con las fechas, visita y participación en el III 

Afección Encuentro Iberoamericano de Movimiento, BUAP (organizado por la misma Facultad 

de Artes a la que pertenece el posgrado en el cual fui aceptado). 

Inicie mi curso en el posgrado y en el encuentro de danza, y a finales de agosto procedí a 

ir a Migración a solicitar un cambio de estatus migratorio de: turista a residente temporal por 

estudios, dándome cuenta de que para lograr dicho cambios debía salir del país (México) e ir a 

un consulado a tramitar mi visa de estudiante. 

Evidentemente expresé la situación con la que Nicaragua se encontraba en esos 

momentos (situación que permanece en la actualidad) y me dijeron que podría solicitar la 

situación de Refugiado, me llevó una semana evaluar las opciones en general, ya que, no era de 

mi interés venir al país y quedarme bajo la condición de refugiado, pero tampoco quería perder la 

oportunidad de continuar mis estudios en la Maestría. 

 Hace tres meses que el encuentro de danza terminó y verdaderamente no puedo regresar 

a mi país en estos momentos porque los desaparecidos continúan, los secuestros y la violencia no 
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ha mermado y porque realmente no cuento con la seguridad ciudadana con la que una vez tuve 

dentro de mi territorio nacional.  

Esperaría realmente que entendieran que el motivo de que yo esté solicitando actualmente 

la condición de Refugiado es por todo lo expuesto con anterioridad, y procurando realmente que 

la situación en Nicaragua mejore lo más pronto posible para así poder retornar a mi país otra vez.  

Y sobre todo comprender mi situación en general con respecto a las dificultades por las 

que estoy atravesando en el proceso para conseguir la documentación oficial Mexicana que me 

permita continuar formalmente con mis estudios. 

 

Agradezco muchísimo su atención, lectura y comprensión para con la situación a la que 

me enfrento y también con la que mí país se encuentra viviendo. 

 

Me despido, 

 

Fred Eliel Oporta Herrera 

C01540093 

Nicaragüense 

 

 

Hacia una Mudanza del Tema de Investigación 

En el proceso de estudiar e investigar sobre el tema de las migraciones forzadas/exilios de 

bailarines Nicaraguenses a través de un enfoque artístico, resultó que el sustento teórico no 

solamente iba a tener aparente relación con sostener, a partir de autores, la aplicabilidad y 
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viabilidad, sino que también se ha tratado de defender la idea de una tesis producto artístico 

como tal. 

Una investigación artística en la que el artista devela sus procesos (en todas las 

dimensiones de su vida) no se presta a enmarcarse en un formato estandarizado, por lo 

que el artista-investigador asumirá su capacidad creadora para diseñar un discurso que no 

solo presente la investigación, sino que también la conforme en cada line, imagen, 

tabulación. (Álvarez, 2013, p. 62) 

Plantear, presentar, explicar y defender resultó ser parte de una búsqueda que respondía a 

una formación disciplinaria de la que fui parte durante mi licenciatura como antropólogo social, 

donde el sustento teórico presenta resultados que responden a un protocolo previamente 

órevisado y autorizadoô. A pesar de tener un contacto directo con el grupo de estudio y con 

prácticas de campo en un espacio 100% desconocido (con el propósito de serle fiel al proceso de 

investigaci·n de los óotrosô desde la antropología), al final todo el registro investigativo se 

encontraba íntimamente relacionado con la aceptación de la academia misma; es decir, con 

quienes me iban a calificar y al final decir que hab²a óconcluido satisfactoriamente mi proceso de 

licenciaturaô, es decir, de disciplinamiento.  

Resultó, que continuando con los procesos de estudios académicos en la siguiente etapa 

(maestría) decidí igualmente entrar con una propuesta de tema de investigación con sus 

objetivos, con una justificación, con un sustento teórico previamente vigilado con detalle y 

además con ideas de cómo iban a presentarse los resultados mismos; y misteriosamente fui 

aceptado con esa idea y durante el primer semestre lo único que debía incluirse (que me hacía 

falta) era incluir o expandir mi temas a terrenos de la llamada ñinter y/o transdisciplinaò lo cual 

iba a terminar autorizando mi proceso de culminación de estudios de maestría. 
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Todo iba en perfecta sincronía con lo que la academia pedía de mi trabajo, o al menos si 

estaba siguiendo los pasos que se suponen me llevarían hasta culminar con una investigación 

aprobada y científicamente respaldada, pero con lo que nadie contaba es que a la par de dicho 

proceso académico se encontraba mi propio proceso de interés artístico y además social, en 

pocas palabras en mi propuesta de tesis estaba hablando sobre un tema y en mis trabajos de 

asignaturas prácticas estaba presentando/planteando otro. 

¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la teoría y la práctica se estaban deslindando una de 

otra? ¿Por qué en una hablaba como autores y teóricos filósofos aportaban al estudio de la 

modernidad y contemporaneidad para entender la historia de la danza Nicaragüense y en otras 

empecé a presentar mezclas sonoras, coreografías y textos que hablaban sobre la crisis socio-

política de abril 2018 en Nicaragua y su efecto en mi presente exilio en México? 

Y fue después de un año entero en el que ambas temáticas se acompañaban sin enemistad 

alguna que apareció unos procesos que me llevaron a modificar mi tema de investigación y 

radicalmente llevarlo a lo que en la práctica estaba provocando tanto revuelo personal, ¿Cuáles 

fueron esos eventos? 

1. La participación en un conversatorio sobre la investigación indisciplinada en la UNAM 

con la participación de Fernando Hernández-Hernández (España) y Natalia Calderón 

García (México).   

2. Vulnerabilidad personal ante mi amiga y directora de tesis sobre que estaba detonando mi 

existencia en México y cómo eso podría ayudarme a desarrollar un tema de tesis. 

3. Reflexión personal sobre mis posturas, mis opiniones y trabajos finales en clases, 

presentaciones de danza y redes sociales. 



31 

 

Creo que esos tres elementos me dieron las suficiente posibilidad para dar el primer paso, 

uno que resultó en sus inicios un poco tormentoso a nivel emocional, pero que figuró dándome la 

oportunidad para hacer de esta tesis un proceso más artístico y resistente a las estructuras bajo las 

cuales había transitado durante mi primer año en la maestría (y durante todo mi viaje en el 

mundo académico).  

En pocas palabras, este trabajo empezó por hablar de la historia de la danza moderna y 

contemporánea de Nicaragua, y luego, dio un giro de 360° hacia profundizar en los procesos 

exílicos de 10 bailarines Nicaragüenses, pero sobre todas las cosas buscando hablar de esas 

experiencias desde mi propio lugar de convivencia con el exilio, un lugar que nos vuelve 

cómplices a estas 10 personas, y que además explora la incertidumbre constante tanto en el 

proceso investigativo como de igual manera la propia incertidumbre con la cual nos bañamos 

cada día las personas en exilio. 

Una investigación que responde al yo desde la colectividad (nos-

otros/otredad/alteridad/colectividad) y que expone las experiencias vividas como proceso 

metodológico, respondiendo a esa búsqueda constante y sobre todo a la situacionalidad en lugar 

de la problematización.  

No hay mucho que decir del pasado tema, pero si hay demasiado que expresar del tema 

resultante y para saber más de ello habrá que adentrarse a las páginas siguientes y aventurarse 

hacia unos trazos multidireccionales. 
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Figura 3. 

Representación nicaragüense en show del día de muertos. 

 

 

Glosario  

 

Curador 

Para este trabajo, juego más de un papel debido a que me asumo como parte de la 

investigación y, al mismo tiempo, soy el individuo que toma decisiones sobre el contenido y 

forma del documento en cuestión. Para distinguir entre ambos roles, utilizaré el término de 

curador en los momentos que me refiera a mi rol en la organización y diseño. 

Jaime Cerón (2012)  subraya que las prácticas emprendidas desde la expografía y la 

curaduría no son solo aspectos técnicos o logísticos sino que muchas veces constituyen el 
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lugar donde se sitúan otros procesos creativos que también detonan el sistema mediante el 

cual una obra pueda ser nombrada como tal. (p. 13) 

Levantamiento ciudadano 

Se refiere a las expresiones y acciones de incidencia política por parte de los diferentes 

sectores de la población nicaragüense para con el presidente de Nicaragua (Estado) bajo 

intenciones de colocar en la agenda del país la resolución de las demandas provocadas a partir de 

eventos de abril ï junio del 2018 donde hubieron actos de abuso de poder y violaciones a los 

derechos humanos y constitucionales. 

Violencia Estatal 

La utilizo cada vez que hablo del abuso de poder ejercido por mecanismos de control 

gubernamental a través de actos de agresión física y uso de armamento contra los diferentes 

sectores de la población nicaragüense que se opuso al autoritarismo Estatal. 

Resultados 

Hablo de los momentos en los que la tesis en cuestión encuentra practicidad a través de 

ejemplificaciones y campos de aplicación a través de lo que yo he llamado: conversaciones, 

bitácoras u obras artísticas. 

Conversaciones 

Durante el proceso de recolección de la información, en lo que se conoce como 

entrevistas a profundidad, empecé a establecer una dinámica de salirme de la idea de los roles de 

entrevistador-entrevistadx debido a que el tema de tesis en cuestión resultó originalmente de mis 

vivencias/experiencias como exiliado, y al establecer contacto con otras personas (bailarines 

involucrados en vivencias/experiencias similares) terminamos conversando ya que nos 

conocemos de años; además que con la mayoría compartimos eventos artísticos y espacios de 
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luchas en las protestas cívicas, lo cual provocaba que se establecieran diálogos y preguntas desde 

ambas partes y no de forma unidireccional. 

Video-Bitácoras 

Es el ejercicio personal (Fred) de hacer una introspección de los elementos y enfoques 

que mi exilio de manera individual ha recorrido, elaborar un proceso de auto-biografía y auto-

etnografía (Ágreda, S., Mora, J., y Ginocchio, L., 2019) y solidificarlo en materiales audio-

visuales en la plataforma de YouTube.  

Obras Artísticas 

Son los productos con intensiones artísticos por parte de los participantes de las 

conversaciones con los que dejan enmarcado temáticas sobre los levantamientos cívicos, la 

defensa de los derechos humanos, los procesos de exilios o activismos políticos, y que dentro del 

presente documento se utiliza como parte las ejemplificaciones en las que se han vivido 

experiencias de exilio. 

El hecho de tener que escribir los aportes teóricos que acompañan el presente trabajo de 

investigación y fundamentar su relación científica a partir de otros autores (académicos) ha 

resultado una tarea muy agotante y desafiante, principalmente por el enfoque que tienen las 

historias de vidas ñé necesita comunicarse con sus pares y hacerlos part²cipes de lo relevante de 

lo que fundamenta y de los procesos que se recorrenò (Calder·n y Hern§ndez, 2019, p. 58), cada 

una de las personas que estamos involucradas; esto debido a que hablamos desde las 

experiencias, la introspección y el desahogo, y no tenemos la intención en un primer momento de 

acercarnos a lo que sería una reflexión profunda de cada una de las acciones o vivencias con 

relación a sus explicaciones científicas/académicas. 
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Ahora, entiendo que a raíz de dichos acontecimientos sería tarea del rol que juego como 

investigador/curador en donde yo debería ir incorporando o realizando interconexiones entre lo 

que han sido las vivencias de exilios como historias de vidas y lo que se ha escrito al respecto. 

Desarrollar un diálogo que abrace ambos discursos (académicos y experienciales) y, dicho 

trabajo de construir los diálogos ha sido una tarea que ha colocado en la balanza del documento 

mi papel como curador la gran duda: ¿desde qué mirada quiero/queremos se observe o interprete 

dichas vivencias desde los diferentes exilios? 

Entonces, ¿cómo empezar? Habrá que simplemente aventarse y sorprenderse por el 

camino recorrido y escogido una vez que este documento sea impreso, mientras habrá que iniciar 

definiendo un poco desde que mirada estoy proponiendo que se observe el exilio de bailarines 

nicaragüenses.  
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CAPÍTULO I  
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Capítulo I. Conceptualizando las Posibilidades Exílicas 

Entendemos, con todo lo mencionado en las notas aclaratorias expuestas en la 

introducción, que hablar de exilios implica también hacerlo de la íntima relación con los 

acontecimientos detonadores que lo provocan, y en este contexto, el caso de bailarines 

nicaragüenses no deja de ser una excepción. Lo que me interesa hacer, en este sentido, es abrir y 

proponer caminos para hablar de exilios en tesis de maestría en artes, es decir, hablare desde las  

particularidades de los exilios y/o procesos de movilidad forzada en el caso de 10 bailarines 

nicaragüenses. La propuesta desarrollada desde el presente documento tiene íntima interacción 

con procesos/producciones artísticas, tanto de experiencias detonadas de la crisis socio-política 

en Nicaragua, como de los procesos exílicos. 

 

Particularidades, Transnacionalidad e Imágenes de los Exilios 

Claudio Bolzman (2012) en su publicación dentro de la Revista Andaluza de 

Antropología me permite retomar categorías y miradas del exilio que llaman la atención por su 

proximidad con el caso aquí presentado. 

é consideramos entonces al exilio como una problem§tica delimitada y precisa, en tanto 

forma específica de emigración, se trata de un fenómeno social que puede ser definido 

como la obligación de dejar su Estado de origen como consecuencia de situaciones de 

violencia política generalizada o dirigidas a grupos específicos, y de buscar refugio en 

otro Estado durante un período cuya duración es imprevisible. El exilio se termina cuando 

las condiciones políticas que dieron lugar a la partida dejan de existir. (p. 10) 

Bolzman ubica el exilio dentro de un espectro delimitado y preciso,  y justo en esas 

características es que encuentro similitudes con el caso nicaragüense aquí mencionado; hago esa 
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en un inicio, a nivel muy personal, no percibía CONSCIENTEMENTE  

comparación porque la investigación en cuestión profundiza en la condición de la movilidad 

forzada desde las particularidades de experiencias personales. Es decir, que hago un abordaje del 

tema migratorio/exilio abordado a partir de vivencias específicas. 

En la conceptualización que propone el autor también se puede observar coincidencias 

con opiniones de las y los participantes en las conversaciones4, resultando un denominador 

común el factor de ñla obligaci·n de dejar el Estado (pa²s) de origen y buscar refugio en otroò 

(2012, p. 10) al cual Bolzman define como transnacionalidad; haciendo hincapié, por parte de 

las personas participantes, en ese momento migratorio en repetidas ocasiones, y en esa 

experiencia como generadora de la percepción de nuestros exilios. A pesar de que, tanto el autor 

como las conversaciones, se propone hablar del exilio y su característica obligatoria a partir de 

una idea de óproblem§ticaô, el presente documento apunta hacia una perspectiva situacional 

(Calderón y Hernández, 2020), en la cual profundizaré en el capítulo metodológico. 

Haciendo un paréntesis en este orden de ideas respecto a la definición de exilio,  

 

 

la relación transnacional de la que habla Bolzman (2012), término que se fundamenta en el acto 

de observar al exilio desde sus dimensiones interrelacionadas: la huida y la llegada en los 

Estados involucrados respectivamente. Incluir esa transnacionalidad dentro de la investigación 

permite obtener un panorama más amplio, debido a que significa reflexionar en eventos 

                                                           
4  Se utiliza para hacer mención a la forma en que se recolectó la información a las personas 

participantes de la investigación; desde un inicio se presentó la actividad a las personas involucradas 

desde una idea de intervención mutua durante la plática, promoviendo un flujo de ideas, opiniones y 

preguntas constantes de forma multidireccional. 
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Forzadamente Nicaragua. Y, es que justo en esas especificidades de los propios 

detonadores dentro del territorio nicaragüense, así como la movilidad migratoria obligada a otros 

territorios, y a partir de ello, observar sus vivencias/experiencias desde el exilio.  

La mirada transnacional llega a ser muy recurrente en las vidas migrantes y exiliadxs5, 

debido a que en unos primeros momentos de nuestra visibilidad como extranjerxs queda 

remarcado o hacemos mucho hincapié en las situaciones que provocaron nuestras salidas del país 

de origen (Nicaragua) y, por tanto, las dinámicas bajo las cuales haremos nuestros primeros 

acercamientos en los países a los que terminamos mudándonos. Esta mirada nos permite 

entrelazar entre lo que la maestría pretende que exploremos desde la inter y transdisciplina, 

creando alianzas y tensiones de discusión entre discusiones teóricas, y las vivencias exílicas.  

Cada una de las personas que participamos en las conversaciones dentro de este trabajo 

de tesis sobre exilios, hacemos mención de las razones específicas por las cuales abandonamos 

discursos y diálogos con nuestros exilios, que se manifiesta recurrentemente hablar de dichos 

procesos desde su aspecto forzado; Berger (2000) es quien nos acompa¶a cuando dice que ñé lo 

que sabemos o lo que creemos afecta al modo en que vemos las cosasò (p. 13), y mucho, sino 

todo, lo que se trabaja en este documento son subjetividades de un gran fenómeno social.  

Para adentrarnos al análisis de esas subjetividades desde las vivencias, Rodríguez y 

Ventura (2014) nos proponen una categoría conceptual denominada proceso exílico, concepto 

                                                           
5  Utilizar una ñxò en lugar de ñoò u ñaò es una de las maneras de aplicar el lenguaje inclusivo en el 

presente documento, con ello se hace visibilización a esas diversidades sexuales y de género. El uso de 

del lenguaje inclusivo en la tesis tiene dos funciones específicas: por un lado su utilización tiene relación 

con una de las participantes de la investigación, dicha persona se identifica desde el género fluido; y por 

el otro, se utiliza para hacer referencia en ciertas ocasiones a la inclusión de ambos géneros (femenino y 

masculino).  
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que también utilizaré dentro del desarrollo del presente trabajo investigativo, desde su forma 

ñdin§mica, flexible, adaptativo y f®rtilò (p. 118); y es que en esta propuesta se promueve la 

visualización de la figura del exiliadx dentro de una narrativa respetuosa, y desde su propia 

construcción y observación de especificidades. 

 

Movilidad Forzada e Incorporación de las Pluralidades 

Retomando las vivencias en los procesos exílicos y las personas, Bolzman (2012) nos 

contin¼a abonando, refiri®ndose a que las personas exiliadas, ñbuscar§n adem§sé crear un 

espacio social transnacional que les permita insertarse en las sociedades de acogida, preservando 

al mismo tiempo, a su manera y seg¼n las posibilidades, los lazos con la sociedad de origen.ò 

(2012, p. 11) 

Para quienes nos vimos en la situación de salir de Nicaragua, la preservación de la 

identidad nicaragüense es un acto de suma importancia, además de ser una actitud resistente ante 

los eventos que causaron dicha movilidad; y desde la vivencia en el extranjero bajo la figura del 

exilio, es caracterizada desde sensaciones de obligatoriedad. 

Estoy hablando, de la inexistencia de cierres con la vida y proyectos que veníamos 

aplicando dentro de Nicaragua, y el movimiento migratorio al ser obligatorio, no tuvo una 

finalidad vacacional ni tampoco una planificación necesaria para vivirse desde la idea de 

superación personal y, sobre todo,  tampoco desde un propósito consensuado individualmente; 

sino que se trató de un fenómeno social (Bolzman, 2012) por su reacción colectiva ante los actos 

de violencia ejercidos desde los poderes Estatales. 
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En el mismo sentido, me parece necesario aclarar que dentro del caso de las y los 

participantes considerados en el trabajo, ha sido necesario incluir a bailarines nicaragüenses 

quienes en el momento de las revueltas/levantamientos ciudadanos ocurridos en el 2018 se 

encontraban fuera de Nicaragua y que, por efectos de las mismas agresiones Estatales, se vieron 

imposibilitados de retornar al país, vivenciando la obligatoriedad de habitar los espacios 

geográficos donde les tomaron por sorpresa dichos eventos. 

De las 10 personas que participamos de este documento, dos se encontraban fuera de 

Nicaragua al momento de los hechos, uno en España y otro en Estados Unidos, pero durante las 

conversaciones expresan que no tuvieron la posibilidad de retornar a Nicaragua ni apoyar in situ 

a los movimientos ciudadanos que se levantaron para contrarrestar las agresiones y violaciones 

de derechos cívicos; tuvieron que ser observadores en un primer momento y luego participar 

desde la comunidad Nicaragüense en esos países. Al mismo tiempo participaron desde las 

expresiones de la danza como elemento de protestas.  

Concientizar la imposibilidad del retorno como un elemento específico estando en el 

extranjero es parte de la definición que utilizan los autores mencionados para referirse a la 

experiencia exílica; en el caso de los dos bailarines nicaragüenses mencionado, aunque en un 

inicio no fue un viaje forzado ni a partir de la amenaza a la seguridad individual, con los 

levantamientos ciudadanos/revueltas, las violaciones y agresiones por parte de los aparatos 

gubernamentales y sobre todo con la cantidad de personas exiliándose, el estatus con el que 

vivían su experiencia en el extranjero se modificó rápida y radicalmente debido a un evento 

ocurrido a miles de kilómetros de distancia de donde se encontraban. Se viven procesos de 

reestructuración en la percepción que se tiene a partir de las implicancias desde la nacionalidad, 

el sentido de pertenencia y la participación en apoyo a los levantamientos de la ciudadanía. 
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Bolzman (2012) hace mención en algún momento, que la situación de exiliado/refugiado  

é crea un sentimiento de muerte social aumentada con la imposibilidad del regreso; el 

otro mirando hacia el futuro que confronta al sujeto con un medio desconocido, extraño, 

con un idioma a menudo incomprensible, con costumbres diferentesépostulamos 

entonces la existencia de una pluralidad de maneras de vivir y enfrentar las limitaciones 

impuestas por esta situación. (pp. 19-21) 

Lo anterior podemos acompañarlo con lo que Elena Díaz (2015) menciona en su artículo 

sobre la comunidad emocional del exilio y el retorno de lo imposible, una categoría que 

denomina como régimen emocional que impone 

é en cada exiliado la misma forma de sentir, de ritualizar y de expresar las emociones, al 

mismo tiempo que llegaba a excluir y a expulsar, al menos de una forma simbólica, todo 

aquel intento de romper esas normaséla emotividad se encuentra como elemento 

aglutinante y movilizador de una comunidadé. (pp. 10-11) 

Ambos autores, Bolzman y Díaz, no hacen mención directa del exilio empezado fuera del 

territorio en violencia desproporcionada, pero desde sus planteamientos puedo dar apertura a la 

incorporaci·n de ®stos a partir de ópluralidadô y la óemotividadô en la que el exilio puede ser 

analizado.  

Tanto Bolzman, cuando habla de  ñun sentimiento de muerte social aumentada con la 

imposibilidad del regresoò (2012, p. 19), como Silva con ñla emotividad como elemento 

movilizadorò (2015, p. 11), permiten realizar una analogía en este estudio del exilio, debido al 

rol que juegan los elementos emocionales para visibilizar elementos particulares con los que nos 

enfrentamos al hablar de exilios. En ese sentido, los dos bailarines son incorporados al estudio 

junto a sus historias de forma equitativa con respecto a las historias de vidas de las otras 
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8 personas que vivenciamos los crímenes de lesa humanidad dentro de 
 

 

 

Nicaragua, desde el entendimiento de la  experiencia de óobligatoriaô y óemotivaô del exilio. 

  

Emociones Viajando en las Vivencias Exílicas  

Las emociones participan como hilos conectores en este análisis desde las posturas de 

sobrevivencias ante los diferentes exilios de cada persona involucrada, y son Carolina 

Rodríguez-López y Daniel Ventura Herranz (2014) quienes, en su ensayo De exilios y 

emociones, nos dan un recorrido por lo que sería la metodología y las conceptualizaciones de la 

historia de las emociones a través de ejemplos de historias de vidas. 
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Un individuo abocado a la decisión sobre su exilio adapta una emoción reactivaéya en el 

exilio interconecta con quienes comparten con él [ella o ellx] experiencia, como lo hacen 

quienes se agrupan para la batalla, el rezo, la política o la supervivencia constituyendo 

comunidades emocionaleséel impacto que el exilio tuvo puede cifrarse en t®rminos de 

sufrimiento emocionaléy ese sufrimiento condicionó en gran medida sus decisiones. El 

exilio, además, transformó a los individuos pero ellos [ellas o elles] mismos también 

contribuyeron a transformar su exilio: recorrieron seguramente un proceso de 

reconstrucción emocional. Al exilio se adscribieron personas con experiencias y estilos 

emocionales similares lo que les llevó a compartir un mismo régimen emocional. (pp. 

115-116) 

Con lo anterior quiero hacer uso del método de las historias de las emociones con el fin 

de crear procesos de interacción desde las propuestas teóricas, junto con las empíricas 

(participantes/población de exiliadxs); la yuxtaposición de estas posturas, abre un área de 

oportunidad para crear interacciones, entre lo que se escribe teóricamente, y lo que se vive en 

contextos específicos, con lo que se puede proporcionar ejemplificaciones al respecto.  

Cuando hablamos de comunidades emocionales no solamente estamos hablando de un 

proceso de identificación entre pares dentro del fenómeno social en forma directa, es decir, 

también se incluyen espacios de confianza, desde el exilio, compartiendo sentimientos y 

emociones con personas cercanas (familiares, amistades y conocidos); es entonces, que en las 

comunidades emocionales existe  ñé la potencia para imaginar los diferentes ámbitos en los que 

se mueve un individuo y los mecanismos mediante los cuales adapta su emocionalidad a los 

mismoséò  (Rodr²guez, C. y Ventura, D., 2014, p. 125). Los mismos autores plantean una vez 

que tomamos 
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conciencia de que [íbamos] a vivir como [exiliadxs], tocaba detectar y construir las 

comunidades emocionales con las que entablarían contacto para desplegar y desahogar 

[nuestras] emociones, pero también ubicar sus vidas, sus experiencias comunes y sus 

expectativas. (2014, p. 137) 

Con respecto a lo anterior Scarlette Solórzano, una de las nicaragüenses exiliadas a partir 

de los eventos de abril 2018 y que participó activamente en las protestas/revueltas comparte que 

durante su estancia en el extranjero y su búsqueda constante: 

é en el proceso al tratar de sanar, llorando cuando tenía que llorar, sufriendo lo que 

había que sufrir y colapsando cuando había que colapsar [desde el exilio]; habían muchas 

personas me ayudaron muchísimo porque hubo momentos donde ya no podía resistir sola 

y tender [esos] lasos de solidaridad, [ya que esas personas] sabían lo que yo estaba y 

hab²a pasado. Y ahora s® que no quiero resistir solaé. (Sol·rzano, S., 15 de septiembre 

de 2019) 

Y es que hablar de los exilios en las historias de vidas desde cada una de las personas 

participantes dentro de las conversaciones, tiene mucho que ver con desplegar y visibilizar 

realidades tangibles, realidades sensibles, voces que reflejan experiencias específicas. 

A pesar de que estas comunidades emocionales se entrelazan desde territorios 

internacionalmente interconectados, quiero sostener que esto se debe reconocer como campo 

específico en el caso de les bailarines nicaragüenses en este contexto, campo que nos permite ir 

ejemplificando las realidades de las que hablaba con anterioridad.  

Por otro lado, el sufrimiento emocional tiene la particularidad de poner en la mesa de 

conversación los ámbitos y dilemas individuales que llevamos como procesos de duelo y 
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readaptaci·n ñé es el sentido de p®rdida. Y  no se adscribe ®ste solamente a lo materialé es un 

sentimiento de p®rdida profundo y espiritualéò (Rodr²guez, C. y Ventura, D., 2014, p. 121) 

Una o muchas pérdidas, son parte de las experiencias en los procesos exílicos, 

principalmente por el factor de una ñé migraci·n forzadaéò (Bolzman, 2012, pp. 13). Y, como 

comunidades en exilios, la incertidumbre para comprender esta etapa de nuestras vidas desdeé 

ñla ruptura de los modos de vidaé se trata entonces de iniciar un proceso de regulaci·n, pero en 

un contexto a menudo bastante diferente del que produjo la rupturaò (2012, pp. 21). Para tener un 

acercamiento más directo, Yeinner Chicas (2019) joven nicaragüense en España nos relata su 

experiencia al respecto:  

Yo pasé súper mal los primeros tres meses. La primera semana yo traté de ser un poco 

fuerte porque no pensaba que la situación se iba agravar, al menos eso yo pensaba, pero 

avanzando los días y surgiendo los primeros muertos y la unión de la población alrededor 

de todo el territorio; pasaba todo el tiempo viendo las noticias y pasaba todo el tiempo 

conectado a las redes sociales y miraba que había mucha distorsión de la información y 

mi cabeza era una locura total, pasaba masturbando mi mente con tanta información y 

emocionalmente comencé a verme afectado y comenzó a dolerme el pecho y poco a poco 

todo eso se fue acumulando, hasta que en un momento estaba con mi chica y le decía que 

estaba mal, pero no lloraba y sabía que estaba muy mal pero no podía. Todas las 

emociones me estaban carcomiendo y pasé mucho tiempo acumulando demasiado hasta 

que en un momento comencé a desahogarme y a llorar y empecé a expresar mis 

sentimientos y pensamientos que tenía como joven, empecé hablar sobre las cosas que 

estaba viviendo desde afuera y sobre todo sobre lo que me generaban las cosas que veía 

en Nicaragua. (Chicas, Y., comunicación personal, 7 de noviembre de 2019) 
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Lo anterior son palabras de Yeinner Chicas un bailarín de Masaya, Nicaragua, quien se 

encontraba en el extranjero cuando la crisis socio-política estalló en Nicaragua. Sus palabras 

expresan esos momentos de caos emocional por todo el acontecimiento dentro de Nicaragua, y 

como él lo interpreta/vive a pesar de que él se encontraba en España al momento de los hechos, 

explica como fue desarrollando un vínculo desde la transnacionalidad del fenómeno en relación 

a su nacionalidad humana y vínculos familiares.  

Otra de las categorías que propone las Historias de las Emociones es la Reconstrucción 

Emocional que ñconsiste en un esfuerzo, a medias consciente y a medias inconsciente, por 

adaptar algunas metas a una nueva situación vital, con el objeto de evitar, si es posible, el 

conflicto de metas y el sufrimiento emocional.ò (Rodr²guez, C. y Ventura, D., 2014, p. 121) 

Todo el tiempo estaba rodeado de mensajes que me recordaban mi condición acá en 

México, de hecho también al buscar trabajo hice entrevistas y apliqué a lugares pero me 

decían que como no tenía documento no me podían dar trabajo, y yo: que puta madre 

está ocurriendo, y fue poco a poco con todas esas cosas que me iba dando cuenta que 

estaba fuera de Nicaragua sin posibilidades a como las tenía estando allá; fui 

identificándome como exiliado, pero fueron momentos en el que a través de cada 

situación fui entendiéndolo hasta que después de un año con todo lo que te comenté de la 

depresión que me dio, que me di el permiso de aceptarlo y asumirme como tal. (Oporta, 

F., comunicación personal, 27 de octubre de 2019) 

El exilio viene acompañado de procesos de reconstrucción, porque nos vemos ñ... 

enfrentados en forma abrupta a instituciones, normas, valores, representaciones y prácticas 

bastantes diferentes de las que [conoc²amos]é es decir [debemos] ónacer adultosô a la sociedad 

de acogida.ò (Bolzman, 2012, p. 21)  
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Obviamente no podríamos aplicar las categorías del método de las Historia de las 

emociones de la misma manera con todas las personas que hemos vivenciado el exilio de primera 

mano, justo porque las alternativas/decisiones encontradas en esos momentos migratorios no se 

experimentas con exactitud entre las personas exiliadas; lo que sí se puede hacer, es 

acompañarnos desde esa potencialización del entendimiento sobre las experiencias del fenómeno 

exílico.  

Las emociones forman parte de la vida cotidiana de cada persona y, desde esa afirmación, 

hablar de las emociones desde el exilio, como parte de la contextualización, es un acto que 

proveer de una realidad humana en contraposición a esas experiencias inhumanas que 

acompañan la vivencia del exilio. Detenerse y hacer énfasis en las emociones, significa proveer 

de esa voz que estructural e institucionalmente se nos quiere negar, tanto desde nuestro lugar de 

origen como también en los países a los que llegamos.  

Cuando Bolzman (2012) nos menciona que ñénacemos adultos en los pa²ses de 

acogidaéò (p. 21), nos dice que el proceso exílico desde el lugar de acogida, demanda la 

incorporación e implementación del aparato cultural, tanto valores y codificaciones culturales, 

como parte de un proceso de adaptabilidad, socialización y resocialización (Montenegro, 2001, 

pp.26-27) de manera acelerada; a diferencia de los nacidos en el país, que tuvieron desde el 

momento de su nacimiento hasta la actualidad para poder incorporar y aplicar los mismos valores 

y codificaciones culturales, por medio de un acompañamiento comunitario. 

Además, sin olvidar reflexionar sobre la última línea que propone Bolzman, respecto a la 

v²a por la cual las personas en el exilio ódar²anô por terminado dicho fen·meno/status migratorio, 

pero es que se trata de un elemento que, tanto en lo personal como en lo colectivo y en lo escrito, 

aún no aparece una comprensión profunda por la cual determinarlo. 
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El no tener la capacidad para hablar de cuándo se termina el exilio, tiene que ver con que 

en las conversaciones, video-bitácoras y productos artísticos (que forman parte de los resultados 

de la investigación) no se alcanza a profundizar ni a abordar esa línea del exilio. Si bien seis de 

las 10 personas han tenido la oportunidad de retornar, la investigación no se centra en esos 

momentos. El no tener un acercamiento metodológicamente interesado en la experiencia del 

retorno, no me permite hablar desde esas experiencias en el presente documento, aunque dentro 

de las conversaciones es algo de lo que si se hace mención.  

Dejando el tema del retorno en este punto, me interesa preguntar ¿qué y cuáles fueron 

esas acciones que desencadenaron las movilizaciones forzadas a otros países? ¿De qué manera 

tuvimos participación dentro de las revueltas/levantamientos cívicos en Nicaragua? Justo se trata 

de explorar y abordar esas fuentes movilizadoras de los procesos exílicos presentes en la 

investigación. 

 

De la Política y lo Político: Acciones desde las Autoconvocatorias 

Encontrar repeticiones con relación al tema de la nacionalidad en las conversaciones y 

experiencias desde los exilios, tiene que ver con cómo se vino construyendo al mismo tiempo el 

levantamiento ciudadano, como yo lo llamo, o revueltas a como lo llaman Irene Agudelo Builes 

y Jessica Martínez Cruz (2020) en su publicación dentro del libro Nicaragua 2018: La 

Insurrección Cívica de Abril, ñincendio, reformas y represión fueron detonantes de un proceso 

de insurgencias al que llamaremos revueltas.ò (p. 27) 

Las autoras, también de nacionalidad nicaragüense, proponen categorías como 

insurgencias y revueltas para referirse a las acciones políticas puestas en práctica por la 
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ciudadan²a; por otro lado Ranci¯re (2015) le llama a este evento ñéemancipaci·né [haciendo] 

referencia a la manera de generar interferencias, cuestionamientos, ruido entre el hablar y el oír, 

cuando se cuestiona la oposición entre quienes act¼an y quienes miran.ò (p. 42) 

Tanto las autoras nicaragüenses como Rancière ponen en el foco las posibles acciones 

que tienden a intervenir en un mundo establecido y desafiarlo, aunque eso signifique momentos 

de desequilibrio en el campo social; ahora, las maneras o estrategias utilizadas pueden ser tan 

diversas como los referentes culturales, económicos, políticos o sociales con lo que sus 

ejecutantes tengan cercanía. 

La política, de acuerdo con esto, es obra de actores concretos, de sujetos que construyen 

la esfera verosímil del disenso, afirmándose además a costa de los grupos que constituyen 

una población. Estos sujetos pueden identificarse como pueblo o ciudadanos, proletarios, 

mujeres o cualquier otra cosa. (Rancière, 2005, p.52) 

Dentro de los levantamientos ciudadanos en Nicaragua hubieron desde plantones y 

marchas, hasta piquetes exprés, trincheras, toma de universidades, centros de acopio, esténcil, 

derribar vallas publicitarias y árboles de metales que la pareja presidencial utilizaba para 

óadornarô las ciudades, cacerolazos, etc. Y es que las estrategias al momento de hacer visible las 

inconformidades no tenían límite y encontraban aceptación y cabida en todas sus formas. 

Las maneras que los diferentes sectores de la población encontraron para hacer sus 

reclamos, además de múltiples, fueron también auto-gestionadas. ñ[La] pol²tica no necesita 

barricadas para existir. Pero sí necesita que una manera de describir la situación común y de 

contar a sus participantes, que se oponga a otra y que se oponga significativamente.ò (Rancière, 

2010, p. 27) 
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autoconvocado y/o acciones autoconvocadas, causando múltiples, 

El denominador común de las manifestaciones y las concentraciones multitudinarias de 

los diferentes sectores de la población nicaragüense tenía que ver con las diferentes 

demostraciones de inconformidad con el status quo que hasta antes de abril del 2018 no había 

incomodado a la mayoría suficiente, o al menos, no habían sido detonantes suficientes para 

consolidarse como revueltas. 

Y en el contexto de dicho denominador surgieron las auto-denominaciones pueblo 

  

simultáneas y diversas formas de improvisar desde la gestiones políticas, y encontrando 

permisividad entre pares de una misma ideología. Las convocatorias que se lanzaron durante los 

levantamientos/revueltas fueron tantas que la asistencia era un continuo interminable.  
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Figuras 4.  

Convocatorias protestas en Nicaragua 
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 Con lo anterior puedo determinar que tanto en la política como en lo político, la 

ñpropuesta radica entonces en que el espectador no es alguien ignorante sino que asume una 

posici·n frente a la acci·n que se desarrolla frente a ®lò (Capasso, 2015, p. 44), en ese sentido, 

las autoconvocatorias fueron una estrategia importante para hacer frente a los mecanismos de 

control por parte del gobierno nacional. 

En Nicaragua la población autoconvocada hizo, y sigue haciendo, uso de dichas 

estrategias, pero ¿qué significa estar bajo la idea de la autoconvocatoria? José Luis Rocha (2019) 

publicó una investigación titulada Autoconvocados y conectados, en donde nos permite 

acercarnos a un entendimiento de los procesos de los levantamientos cívicos/revueltas en su 

calidad de autoconvocatoria.  

Significa fuerza, pero también segmentaciones. Significa que habrá plantones que unos 

quieren convertir en marchas improvisadas y luego dividen el grupo inicial entre los que 

se quedan en el plantón y los que se van a la marcha. Significa abundancia de 
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protagonismos personales o grupales que compiten en los momentos más inoportunos, 

incluso mediante una competencia de sonido. Significa que se organizan asambleas de 

estudiantes en un plantón contaminado por infiltrados discusiones sobre quiénes deben 

estar en el diálogo y problemas de comunicación y coordinación. (p. 117) 

Con lo anterior Rocha me ayuda a poder introducir en este momento una reflexión, y es 

que como población nicaragüense autoconvocada empezamos y continuamos participando desde 

estrategias que no tenían mucha planificación, en donde el objetivo era accionar y hacer actos de 

resistencias para lograr, en primeras instancias, unas transformaciones en los espectros de lo 

político y de las políticas dentro del país. Noel Sánchez (2019), joven bailarín nicaragüense 

expresa a partir de su experiencia lo siguiente: 

Si, entré muy de un solo, la verdad fue algo que lo hice con ese pensamiento de los 

ancianos, pero nunca pensé en llegar tan largo, porque ya después quitaron la onda de los 

jubilados y después vinieron las protestas sobre la gente muerta en las protestas del 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y creo que allí era cosa seria, porque 

ya era como que estaban diciendo de sacar al presidente, y que aún se sigue luchando 

todavía acá. (Sánchez, comunicación personal, 26 de septiembre de 2019) 

Noel Sánchez es otro de los bailarines que participó en las manifestaciones desde 

diferentes acciones; más que detallar todas esas estrategias, me gustaría que se puedan entender 

un poco esos actos desde sus intereses ñcomo protestas sociales autoconvocadasò (Ortega, 2020, 

p. 13). Fueron esas ideas por transformar todo lo que nos rodeaba, lo que nos llevó a que como 

bailarines nos incorporábamos a estrategias reconocidas desde nuestras cotidianidades, pero 

además a juntarnos y organizarnos desde diferentes áreas de la danza como Danza 

Autoconvocada. 
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Danza Autoconvocada fue nuestra manera de participar y alimentar los levantamientos 

cívicos/revueltas/insurgencias desde las expresiones art²sticas, era un acto de ñdonde [las 

personas autoconvocadas] se manifestaron en calles, plazas y rotondas en cantidades nunca antes 

vistas en Nicaraguaé.ò (Ortega, 2020, p. 14) 

Como vimos en los ócarteles digitalesô una de las maneras en que se pudo hacer mucha 

incidencia en las calles y cada sector posible, estuvo en relación con las plataformas digitales y 

redes sociales, otra estrategia característica de las revueltas de abril 2018 y que al mismo tiempo 

se traslada a las vivencias de exilios. 

 
 

Una Revuelta Social en las Redes Sociales  

En esta parte del trabajo quiero hacer un breve acercamiento a lo que significó para las 

revueltas/levantamientos cívicos la utilización de las redes sociales como instrumentos 

potenciadores desde las movilizaciones en general, ya que el tema de las redes sociales y las 

plataformas virtuales fueron herramientas esenciales para llevar a cabo el presente proceso 

investigativo, es decir que a nivel metodológico tiene un rol relevante y al mismo tiempo es 

clave desde la manera en que se presenta el trabajo aquí escrito.  

Las redes sociales y plataformas virtuales fueron parte importante dentro de las  luchas 

sociales de la población nicaragüense, tanto que forma parte de procesos estratégicos para 

demandar las inconformidades persistentes de esos momentos. Evidentemente en el 2018 la 

participación dentro del mundo virtual y digital es un hecho innegable, y Nicaragua no es una 

excepción, justo por esa proximidad latente del uso de las redes sociales y el espacio virtual en la 

vida diaria es que las mismas se adaptaron a las necesidades de las revueltas. 
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José Luis Rocha (2019) analiza la utilización de las redes durante las revueltas ñlas redes, 

por su conexión a un entorno global, posibilitaron renovar el acervo de la lucha, transmitir en 

vivo lo que estaba sucediendo, empu¶ar un óarma pac²ficaô y romper con algunos aspectos del 

viejo marco culturalé.ò (p. 122) 

Transmisiones en vivos, convocatorias de plantones, abundancia de información acerca 

de los eventos del día a día, etc., fueron parte de los usos dados por los diferentes sectores que 

exigían al gobierno nicaragüense un cese al fuego perpetuado por parte de policías, militares, 

parapolicias y simpatizantes del partido de gobierno.  

Las redes sociales dislocan la territorialidad al ignorar las fronteras y al crear información 

a una velocidad y escala que todavía nos causa vértigo. Twitter, Facebook y las demás 

redes sociales han pasado a ser cajas de resonancia de las insurgencias, rompiendo la 

distinción tradicional entre espectador y actor. (Arditi, 2013, pp. 4-15) 

La capacidad de que con un click empezaran a compartirse rápidamente las acciones de 

una resistencia completamente generada y defendida por la población en general y no por 

organismos sociales o partidos políticos, fue asombroso y, al mismo tiempo, inesperadamente 

masivo; y con esa masividad vino una oleada incansable de formas y vías para visibilizar y 

movilizar espacios de manifestaciones públicas.  
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é pero m§s que difundir un mensaje, han logrado que los mensajes, a trav®s de 

fotografías consignas, diseños, grafitis, comunicados, documentales, videos, blogs y sitios 

de internet se instalen en las conversaciones que las personas usuarias ya mantienen entre 

sí y que llevan también al espacio analógico. En estas revueltas las redes sociales 

devinieron en grieta por donde entró la luz, que es también es la voz y el lugar de la 

revuelta. (Agudelo y Martínez, 2020, p. 47) 

Hasta Abril de 2018 todo tipo de resistencia y acto para demandar acciones y cambios 

eran incentivados desde los movimientos y organismos sociales, lo diferente con este momento 

específico6 fue que un grupo social y culturalmente visto como óvulnerableô, adultos mayores,  

terminaron siendo parte de los primeros movilizados y al mismo tiempo terminaron siendo 

atacados por parte de las fuerzas policiacas y simpatizantes del partido del gobierno, resultando 

con heridas severas. Ser testigo de esas agresiones sin distinción alguna a través de noticieros en 

la televisión por cable y en videos en las plataformas y medios digitales, causó la suficiente 

incomodidad para aumentar las participaciones contra las reformas al seguro social. 

La ógente ordinariaô ha protagonizado con su coraje y gracia el Movimiento 19 de Abril. 

Son gente motivada por sus valores y catapultada por los acontecimientos ïla represión, 

ante todo- hasta el ojo del huracán y los grandes escenarios de la política. (Rocha, 2019, 

p. 126) 

A pesar de que las revueltas fueron dominadas por la población nicaragüense desde 

diferentes sectores y de manera autoconvocada, fue un ejercicio que permiti· ñuna inmensa red 

                                                           
6  Las reformas al Seguro Social sin consulta pública, donde se aumentaba el porcentaje a 

empleados y empleadores, junto con la iniciativa de quitar un porcentaje a las pensiones de las personas 

jubiladas. 
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de conversaciones colectivas, de acciones, de estéticas y lenguajes que, de la red a la calle 

lograron interrumpir el mon·logo de los poderesò (Reguillo, 2017, pp. 110-115); fue en gran 

parte posible debido a un propósito en común, y a partir de ese propósito los usos individuales o 

sectoriales de la redes sociales se transformaron en usos colectivos. 

La particularidad de autoconvocatoria dentro de las revueltas hicieron posible, y de forma 

casi orgánica¸ la utilización de dispositivos móviles, plataformas virtuales y redes sociales como 

herramientas indispensables y resistentes ante toda política del gobierno nacional con intención 

de minimizar nacional e internacionalmente sucesos ocurridos dentro del país.  

No fue casual que ese emplazamiento se haya hecho desde las redes sociales. Es 

ampliamente conocido que la familia Ortega Murillo es dueña de una robusta cadena de 

radiodifusoras y televisoras, y por ello cuenta con el control mediático del país. (Agudelo 

y Martínez, 2020, p. 45) 

Agudelo y Martínez (2020) son dos autoras nicaragüenses que participaron en el 

desarrollo de un libro de la Universidad Centroamericana - Nicaragua (UCA), ellas escribieron 

un apartado de esta colaboración entre académicos de Nicaragua, su escrito Revueltas de abril: 

Narrativas, redes y espacios en disputa, nos propone entender la interacción relevante y las 

particularidades de los sucesos en las revueltas del 2018. 

Uno de los grandes postulados con relación a las redes sociales dentro de los sucesos de 

Abril 2018, tiene que ver con proveer espacios de respuesta contra los controles mediáticos por 

parte del Estado.  
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Memorias y Exilios 

Mientras escribía este capítulo e iniciaba el capítulo metodológico empecé a concientizar 

sobre la oportunidad de incorporar el enfoque de los estudios sobre la Memoria dentro de la 

presente investigaci·n, desde la posibilidad de ese ñencuentro fecundo entre un pasado velado y 

un presente indigente, que escapa a la mirada historicista.ò (S§nchez, 2009, p. 4) 

A partir de dicha definición surge la pregunta respecto a si ¿existe alguna manera para 

definir los estudios de la memoria desde el exilio? Resulta que hay algunas cosas escritas al 

respecto que me ayudaron a comprender vías por las cuales podría aplicarlo.  

La memoria resulta ser todo un método y forma de entender las relaciones humanas y sus 

historias; es desde ese encuentro con la información teórica escrita de los estudios de las 

memorias, junto con objetivos planteados como parte del presente escrito, que se siente relevante 

hacer la incorporación de este apartado.  

Es en relación a los estudios de la memoria desde el exilio que, 

El rescate de un exilio no tiene como finalidad primordial una reconciliación entre el 

pasado y el presente en términos lineales o una justificación sin más de la historia que los 

engloba; ni siquiera un conocimiento objetivo y erudito de sus episodios, sus 

interlocutores más célebres o de las obras que en él se produjeron, aun cuando éste sea 

indispensable.  

Pone más bien el acento en el descubrimiento y la denuncia de los huecos y 

ausencias de esa historia, de la barbarie que la atraviesa, así como del sufrimiento 

significado en ellos con vistas a una reconciliación entre pasado y presente en términos 

ñdial®cticosò m§s que lineales. (S§nchez, 2009, p. 5) 
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Cuando Sánchez habla de lo que no implica el enfoque de la memoria, nos libera de una 

responsabilidad con relación a esas instancias formales, quienes son las que se encargan de 

lanzar versiones de la realidad desde una perspectiva generalizada y lineal. Por otro lado, el 

mismo autor focaliza el trabajo de las memorias del exilio dando apertura al rescate de las 

memorias en exilio desde una práctica diversa, y al mismo tiempo, apuntando hacia la 

visibilización de versiones demandantes de voz dentro de realidades silenciadoras. El mismo 

autor profundiza respecto a que: 

La memoria del exilio apunta hacia el desocultamiento de esas presencias invisibles, las 

cuales tienden a la diafanidad precisamente cuando aquella discurre en primera persona, a 

partir de la reflexión autobiográfica más que de la objetivación historiográfica. Una 

memoria del exilio a partir de sus propias voces e interlocutores, a menudo ligada a una 

reflexión sobre la vivencia del exilio y su significación ïes decir, a partir de la 

autorreflexión del propio exiliadoï abre en este sentido una perspectiva diferente: el 

exilio es entonces experiencia subjetiva antes que objeto de un discurso científico, lo cual 

permite desahogar eso ñotroò que ha quedado desprendido de la historia y que sin 

embargo es clave para reconstruirla críticamente. La propia desubicación del exiliado 

constituye además un lugar privilegiado para emprender dicha reconstrucción. Bien es 

cierto que ese lugar ïen realidad un no-lugarï muestra una singular complejidad. 

Comprende múltiples registros y recorre momentos temporales muy diversos; es 

eminentemente plural y en no pocas veces contradictorio. De hecho, la memoria del 

propio exilio no siempre es desahogada en términos de interpelación o de esperanza. 

(Sánchez, 2009, p. 5) 
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En la utilización de las categorías múltiples, diversos y plural, Sánchez aboga hacia 

trabajos de investigación, sobre todo desde memorias del exilio, desde motivaciones y accionares 

en escalas invisibilizadas; en esa búsqueda de lo que él llama como desocultamiento, cuando se 

utiliza las voces de las personas o grupos silenciados, tiene una relación directa con prácticas 

constantes y repetitivas en procesos de recopilación de la información. La investigación en sí 

misma tiene la responsabilidad de hablar desde sitios que han sido abandonados, un ejemplo de 

ello son los grupos vulnerados, discriminados, silenciados y violentados, desde una justificación 

tanto estructural como academicista. 

Investigar desde las voces oprimidas, y subjetivar la ómirada objetiva/cient²ficaô permite 

aperturar y desocultar, haciendo posible la incorporación de esas memorias relatadas desde las 

mismas personas que han vivido dichos procesos de exilios; son relatos que se encuentran 

autorizados, revisados y propuestos ñlejos de la idea de un archivo, que fija de una vez y para 

siempre su contenido, la memoria se encarga de deshacer y rehacer sin tregua aquello que 

evoca.ò (Calveiro, 2013, p. 11) 

Es en ese sentido, que la incorporación de las memorias en exilio, voces nicaragüenses, se 

presentan en este trabajo, como el acto político de accionar oportunidades para presentar 

realidades paralelas de lo que se ñéconstruye [en] una especie de ómemoria oficialô, vinculada a 

los partidos y los contextos ideol·gicos de aquellos que hacen p¼blico su testimonio.ò (Paulo, 

2013, p. 106) 

La ómemoria oficialô puede manifestarse desde diferentes lugares, en el caso de 

Nicaragua, podría consolidarse desde esos rostros sobresalientes durante los levantamientos 

cívicos, dando lugar a una versión de los hechos desde adentro de las resistencias nicaragüenses. 

Pero, por otro lado, es un hecho que el gobierno/régimen Estatal ha empezado una campaña para 
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consecuencia, es un acto de resistencia utilizar voces en exilios, para hablar de unas  

producir óuna realidadô sobre lo acontecido. Desde cualquiera de las opciones, para m², el error 

radica en la elaboración de retóricas totalizadoras de un evento nacional. 

La repetición puntual de un mismo relato, sin variación, a lo largo de los años, puede 

representar no el triunfo de la memoria sino su derrota. Por una parte, porque tosa 

repetición 'seca' el relato y los oídos que lo escuchan; por otra, porque la memoria es un 

acto de recreación del pasado desde la realidad del presente y el proyecto de futuro. Es 

desde las urgencias actuales que se interroga el pasado, rememorándolo. Y, sin embargo, 

al mismo tiempo, es desde las particularidades de ese pasado, respetando sus coordenadas 

específicas, que podemos construir una memoria fiel. (Calveiro, 2013, p. 11) 

Entiendo, a partir de lo escrito en los acápites de la teoría de la investigación, donde se 

aborda las características autoconvocadas de estas revueltas/levantamientos cívicos, que en 

coordenadas específicas y contextuales, ante las ómemorias homog®neasô en ese gran discurso de 

la realidad. Resistir desde las pluralidades, es ñé referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y 

actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay también 

huecos y fracturasò (Jelin, 2002, p. 17). Y las vivencias/procesos exílicos forman parte de lo que 

es, ha sido y serán, las realidades de la crisis nicaragüense a raíz de abril de 2018. 
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Capítulo II. Organi smos Internacionales y Referencias Artísticas  

El presente capítulo sirve para hacer un recorrido por esas voces diversas de artistas e 

investigadoras, observar sus posturas y formas de presentar sus resultados y retroalimentarse de 

sus propuestas investigativas/artísticas; a la par de lo anterior, significa tener modelos que 

influencian formas de abordar y presentar mi propio proceso de investigación.  

El presente capítulo y la investigación en sí, por otro lado, se retroalimenta desde una 

perspectiva externa, que abarca la situación de Nicaragua y que es tomada desde los informes y 

comunicados de organizaciones internacionales de Derechos Humanos (DDHH), permitiendo 

colocar datos y posicionamientos distantes a la vivencia corporal sobre el exilio de bailarines 

nicaragüenses. 

 

Últimas Actualizaciones por parte de los Organismos Internacionales  

A continuación se presenta un breve recorrido por la labor de seis organizaciones 

internacionales que trabajan en defensa y promoción de los Derechos Humanos. En este 

contexto, son utilizadas como fuentes referenciales sobre la situación/crisis socio-política de 

Nicaragua, acontecidas a partir de abril de 2018. Estos organismos son los que se han encargados 

crear llamados de atención diplomáticos para al gobierno/régimen nicaragüense repare los daños 

y restaurar la democracia dentro del país por los eventos del 2018. 

 

Organización de los Estados Americanos (OEA) 2020 

El comunicado de prensa emitido por la OEA (2020) hace referencia a una actualización 

de los datos que aparecen en los siguientes párrafos y a la expresión pública de una condena 
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contra el gobierno del Estado de Nicaragua, lo anterior se debe a una extensa serie de violaciones 

a los derechos humanos iniciados en abril del 2018, los cuales aún persisten hasta estos días.  

La OEA condena los actuares del gobierno y reconoce las denuncias expresadas por parte 

de la sociedad civil de Nicaragua, al mismo tiempo el comunicado expresa que el Organismo de 

Estados Americanos se ve en la tarea de alertar a la comunidad internacional y a los líderes 

regionales ante tales actos.  

Por otro lado, el documento contiene una actualización de los presos políticos hasta el 

momento, siendo 113 en la actualidad7, los cuales no han tenido un proceso judicial justo. Al 

mismo tiempo, se hace énfasis en la vulneración de DDHH por parte de la nueva ley propuesta 

desde el gobierno nacional para establecer una cadena perpetua a ñcr²menes de odioò, ley que 

podría convertirse en un instrumento más en contra la oposición nicaragüense. 

Y finaliza, haciendo un llamado a la implementación de las recomendaciones por parte de 

la OEA, la liberación de los presos políticos y a reconocer la libertad de expresión como un 

derecho humano universal. 

 

 

 

 

                                                           
7 Publicado el 15 de octubre de 2020  
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Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) 2020   

El MESENI es una comisión que se encarga, como su nombre lo dice, de dar seguimiento 

sobre la situación acontecida en Nicaragua a partir de abril de 2018, y desde sus funciones dar 

recomendaciones y actualizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

para el cumplimiento de acuerdos y respeto de los mismos. 

El comunicado hace un recuento de los eventos ocurridos en Nicaragua a partir de las 

revueltas de abril 2018 hasta la actualidad. La última actualización realizada fue el 30 de 

septiembre de 2020, dejando notar los siguientes datos: 

- 328 personas asesinadas, 

- +94 personas permanecen privadas de la libertad, 

- +405 profesionales de la salud despedidos, 

- 150 estudiantes expulsados como represalias, 

- +90 periodistas y trabajadores de medios independientes exiliados, 

- +103,600 nicaragüenses huyeron a países vecinos. 

Otros de los puntos relevantes del comunicado es la preocupación por los actos represivos 

por parte del gobierno de Nicaragua, y en este contexto se trata de la llegada de dos proyectos de 

ley a la Asamblea Nacional, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (donde se hace una 

óregulaci·nô ante los procedimientos de los fondos hacia personas f²sicas o jur²dicas); Ley 

Especial de Ciberdelitos (donde se establecen penas de cárcel y multas para ciertas conductas 

relacionadas con los medios digitales). 

En la segunda y última página del documento, el MESENI comparte acciones realizadas 

por ellos mismos a través de las redes sociales y sitios digitales. 
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La Agencia  de la ONU para los refugiados (ACNUR) 2020 

El ACNUR (2020) en su última nota publicada el 28 de agosto expresa que Costa Rica 

acoge 80 por ciento de todos los refugiados y solicitantes de asilo de Nicaragua, siendo hasta esa 

fecha alrededor de 81,000 personas. La nota de prensa hace énfasis en el acceso de 

oportunidades laborales e ingresos económicos suficientes para subsistir como migrantes, y en 

época de pandemia. 

  El 21 por ciento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo han contemplado 

retornar a Nicaragua, todo se debe a la falta de ingresos económicos o alimentos. ACNUR en 

conjunto con el Sistema de Seguridad Social han logrado proveer de cobertura de salud, siendo 

principalmente personas con enfermedades crónicas y graves las atendidas, hasta la fecha son 

6,000 en total. 

Hasta la actualidad hay un aproximado de 102,000 personas nicaragüenses que han 

buscado protección en el extranjero a causa de la crisis social y política en Nicaragua. 

 

Amnistía Internacional 2020 

En la declaración pública del 19 de Junio, Amnistía Internacional (2020), hace un 

reconocimiento a la labor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por aprobar 

por segunda ocasión, renovando y reforzando el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada 

de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos ante la crisis socio-política de Nicaragua a 

partir de abril de 2018. 

Con lo anterior, se hace un llamado al gobierno de Nicaragua para la reparación de los 

daños ocasionados durante todo este período. Por otro lado, Amnistía Internacional visibiliza las 
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acciones violatorias que aún son perpetuadas por mecanismos institucionales contra la población 

y organismos opositores al gobierno nacional.  

Así mismo, se hace mención de la preocupación por eventos futuros que sigan atentando 

contra la libertad de expresión, seguridad nacional y reparación de daños, así como otras 

acciones que violentan los acuerdos internacionales de los Derechos Humanos (DDHH), 

incluidas las futuras elecciones presidenciales para noviembre del 2021.  

Amnistía Internacional expresa, al Consejo de Derechos Humanos, la toma de acciones 

contundentes contra esas violaciones por parte de autoridades institucionales nicaragüenses. Para 

finalizar, la nota declaratoria comparte dos datos sobre el impacto de la crisis: por un lado hablan 

de más de 100,000 nicaragüenses en busca de refugio en el extranjero, y al mismo tiempo, 

expresa la represión dentro del país contabilizando a más de 90 personas detenidas por ejercer 

sus derechos.  

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2020 

El presente es un informe de Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto 

de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 presentado por parte de la 

CIDH el 5 de octubre de 2020, analiza la situación y da cuenta de los mecanismos opresivos 

perpetuados por las instancias públicas en cuestión de persecución, captura, hostigamiento, 

proceso judicial y condiciones de encarcelamiento. 

Hasta mayo de 2020, había al menos 80 personas encarceladas, completando 1,614 

personas privadas de la libertad a raíz de protestas en contra del gobierno nacional actual desde 

abril 2018. Y al mismo tiempo son procesos judiciales donde no se comparte información 
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completa sobre motivos y proceso de la condena; lo cual continúa resaltando una actitud parcial 

sobre la manipulación y divulgación de la realidad nicaragüense. 

El informe/resumen ejecutivo contiene siete capítulos trasladados a 148 páginas en total. 

El capítulo uno se encarga de hacer una Introducción; el segundo capítulo aborda Las 

detenciones realizadas en el contexto de la crisis de Nicaragua, haciendo un detalle sobre 

quiénes fueron esos agentes de detención, la masividad de las detenciones, frecuencias, uso 

excesivo de fuerza, persecución y falta de información sobre los cargos y personas detenidas. 

El tercer capítulo sobre Condiciones de detención, hace el recuento de hechos como: 

hacinamientos, falta de acceso a servicios básicos, aislamientos discriminados, torturas, etc. Por 

otro lado, en el cuarto capítulo Respuesta del sistema de justicia, se visibilizan los cargos 

infundados legalmente, obstaculización para acceder a defensa legal, represalias y centralización 

de procesos y juicios. Capítulo quinto sobre Personas encarceladas, capítulo seis sobre los 

derechos de las personas encarceladas; y el último capítulo es sobre Conclusiones y 

Recomendaciones.  

 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2020 

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2020), 

Michelle Bachelet, durante un encuentro con los medios de comunicación en Ginebra, alertó de 

la permanencia de Estado despreocupado por la participación en procesos de diálogos para la 

restauración de los Derechos Humanos dentro de Nicaragua. Durante la Conferencia Bachelet 

expresó su preocupación por las acciones intimidantes por parte del gobierno nacional para con 

las y los defensores de los derechos humanos. 
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Así mismo, detalló ciertos aspectos que continúan siendo desprotegidos 

discriminadamente por parte de las instituciones públicas, así como el aumento de feminicidios 

durante el presente año, siendo 50 mujeres las víctimas registradas hasta el 30 de agosto de 2020 

contra unos 44 casos en el 2019 para las mismas fechas. 

Otros datos significativos expresados por Bachelet (2020) fueron, la situación sobre el 

COVID-19 y las reformas electorales. Ante la pandemia del COVID-19 el gobierno de 

Nicaragua ha transgredido las garantías en relación a los derechos económicos, sociales y 

culturales en su falta de respuesta. Y al mismo tiempo, el gobierno ha hecho caso omiso a las 

recomendaciones sobre las reformas electorales e instituciones formuladas en el 2019. 

 

Referentes Artísticos de mi Proceso de Investigación Artística 

Los referentes que a continuación serán presentados, tienen el común denominador de ser 

personas y creaciones inspiradoras desde sus conjunciones artísticas. Se trata de tres fuentes 

pertenecientes a diferentes campos artísticos, las cuales me permiten capturar detalles de sus 

propuestas; y a partir de estas capturas, junto con las referencias contextuales de los exilios de 

bailarines nicaragüenses, es que logro dar pasos para incorporar aspectos artísticos a mi propia 

investigación de tesis.  

 

Poemario Hojas Secas de Abril 

Éste escrito, presentado en forma de poemario en 2018, es resultado directo de 

reflexiones por parte de la autora con el seudónimo de Violeta Green, escritora nicaragüense que 

reflexiona sobre los eventos de la crisis socio-política iniciados en abril 2018 en la misma 

Nicaragua y que se extiende a lo largo de ese mismo año. 
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  El poemario en la actualidad es un documento inédito, no ha visto su publicación aún, y 

el formato en el que se maneja es digital. A pesar de lo anterior, la autora compartió el escrito a 

un grupo limitado con el propósito de compartir sus reflexiones y dialogar un poco al respecto.  

Violeta Green (2018), en Hojas Secas de Abril, es un referente para conversar y analizar 

tanto desde una figura histórica como artística sobre la crisis nicaragüense iniciada en abril 2018; 

además de lo anterior, también me permite utilizarlo como una fuente de inspiración para los 

aspectos artísticos presentado en la presente tesis, reflexionando sobre un tema íntimamente 

delicado, ligándole con elementos de la investigación artística y la teoría.  

 

Figura 5.  

In the meantime 

 

 

Personalmente al llegarme el documento, debo reconocer que por mi falta de profundidad 

en el conocimiento del análisis de poemas, no me concentré tanto en entenderlo desde ese punto 
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de vista, sino desde su composición visual y por el uso de elementos. En la figura 1 podemos 

observar primeramente un título escrito en inglés y dentro de paréntesis, el contenido del poema 

se encuentra escrito en espa¶ol y en medio existe la palabra óatoraô escrita en diagonal en lugar 

de horizontal.  

Puede que esos elementos sean muy ócomunesô dentro del n¼cleo de conocedores de la 

literatura y sus diferentes ramas, pero para mí esa práctica y forma de ordenar un párrafo y un 

documento en general, tiene que ver con un posicionamiento artístico posmoderno junto con el 

reconocimiento de la realidad nicaragüense. 

 

Figura 6.  

Álvaro Conrado 
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'No puedo respirar', fueron las últimas y recordadas palabras que expresó Álvaro Conrado 

antes de morir, quien tenía solamente 15 años cuando empezaron los levantamientos/revueltas en 

Nicaragua. Según una nota periodística del organismo internacional Amnistía Internacional 

(2018), el adolescente se movilizó hacia la catedral de Managua para dejar algunos 

productos/víveres con el objetivo de apoyar a las personas atrincheradas en las universidades 

públicas.  

En el momento en el que Álvaro se encuentra en el área de la catedral de Managua, recibe 

una bala en el cuello y poco tiempo después fallece, luego de que se le privara de la atención 

médica en un hospital público. El adolescente fallece el 20 de abril del 2018, dos días después de 

iniciar las revueltas, y justamente en su primer día de participación en ellas; fue el primer 

adolescente asesinado en las protestas auto convocadas, y se convirtió en un símbolo de la 

resistencia nicaragüense. 

 

Figura 7. 

Side A/Side B 
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Los encabezados Side A y Side B hacen referencia a una serie original de netflix llamada 

13 Reasons Why, el formato que llevaba por capítulos dentro de la historia se generaba a partir de 

cassettes, y cada contiene el lado a y el b. a partir de los cuales se contaban las historias de cada 

personaje relevante para la serie. En este contexto, Violeta Green (2018) retoma la referencia de 

los lados del cassettes para expresar sus sensaciones en diferentes momentos de la crisis socio-

política nicaragüense. Por otro lado, Violeta Green mezcla el uso del español y el inglés para 

enunciar, y clarificar, los vínculos entre las referencias de la serie y las experiencias que ella 

posee.   

Lanzar múltiples mensajes y al mismo tiempo, haciendo referencias a una serie en una 

plataforma de streaming, para luego contener dentro del poema reflexiones personales sobre sus 

procesos de adaptación y vivencia de la crisis socio-política nicaragüense, para mí se trata de 

influencias de la perspectiva contemporánea, tanto de producciones del campo artístico como de 

otras disciplinas y, desde esa mirada, Arthur Danto (2006) nos dice que el arte  ñées demasiado 

pluralista en intensiones y acciones como para permitir ser encerrado en una ¼nica dimensi·n.ò 

(p.39) 

 

Trazar un Recorrido desde la Investigación Basada en las Artes 

Trazar un recorrido es un trabajo para culminar los estudios de licenciatura en la 

Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, España. La autora del texto, Sandra 

Carbó (2017) presenta un documento inspirado y estructurado desde la Investigación Basada en 

las Artes (IBA).  

Metodológicamente, IBA hace referencia, en palabras de Fernando Hernández (2008), 

quien es al mismo tiempo el tutor de la investigación de Sandra Carbó 
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A una asignatura optativa de tercero donde, bajo su perspectiva construccionista, se 

adoptan metodologías de investigación colaborativa sobre un tema de relevancia para el 

grupo. IBA plantea el cuestionamiento de las formas hegemónicas de investigación 

centradas en la aplicaci·n de procedimientos que óhacen hablarô a la realidad. (p.87) 

 

Figura 8.  

Hablando sobre Apren-do 

 

 

Dentro de la introducción del texto hay un apartado con el título óComo se lee este 

trabajoô y son justamente seis párrafos que dan cuenta de lo que debe de hacerse para entender y 

abordar el texto en general. La autora enumera una serie de elementos y aquí destacaré algunos 

de ellos: 

1. Este trabajo no guarda una cronología espacio-temporal lineal. 

2. No es un ensayo académico neutro y rígido sobre la investigación de otros. 
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3. Es una mirada subjetiva, a veces ca·ticaé de ese c¼mulo de experiencias vividas. 

4. La noción que cruza todo el trabajo es el entanglement (enredo) (Barad, 2007). 

5. Posibilitar di§logosé dos formas narrativas, una textual y una visual, que se 

complementan.  

6. Situándome como sujeto-investigadoraé como yo [ella] lo he experimentado. 

Así como Carbó (2017) presenta una serie de elementos claves para leer su propuesta 

investigativa, es también relevante para la tesis sobre el exilio aquí presentado, la lectura de la 

introducción para acercarse a la mirada bajo la cual estoy pretendiendo explicar el proceso de 

presente texto, un resumen de la lectura de mi tesis seria: 

1. Una investigación como un acto para exaltar voces en resistencias contra el régimen de 

Daniel Ortega (presidente de Nicaragua). 

2. Historias de vidas de experiencias en exilios.  

3. Una mirada auto-etnográfica como la motivante metodológico. 

4. Apuntalar hacia la incorporación de abordajes desde un enfoque de las diversidades y 

pluralidades.  

5. Investigación artística como metodología. 

6. No es un documento que se interese por abordar los levantamientos cívicos ni la crisis en 

general de Nicaragua.  
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En general todo el trabajo de fin de curso de Carbó contiene una propuesta, como bien 

menciona la autora, visual y textual; propiamente esa es una de las grandes inspiraciones que me 

deja el texto en general, se encuentra lleno de composiciones visuales, tanto de diseños, mapeos, 

imágenes, gráficas, utilización de los espacios, y muchas más. Aquí quiero recalcar que estamos 

hablando de un documento para poder titularse de una licenciatura, y justo ese es otro factor 

inspirador, ya que se trata de una investigación asumida como tal, por parte de una universidad.  

 

Figura 9.  

Cartografiando el proceso 

 

 

Utilizar a Sandra Carbó (2017) como referencia, habla de una motivación tanto artística 

como metodológica; es abrir el campo de posibilidades y alcances que puede tener un trabajo de 

investigación. La investigación basada en las artes como menciona Hern§ndez (2008) ñéincluye 

habilidades que permiten trabajar de manera simultánea con los componentes visuales y 

verbalesò (pp. 91-92),  Y en ese cuestionamiento existe el planteamiento de una propuesta alterna 

y acorde a una realidad contextual específica. 
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Abordar el presente trabajo a partir del exilio nicaragüense desde una postura artística, ha 

significado hacer uso de elementos simbólicos y contextuales de las realidades nicaragüenses a 

partir de la crisis socio-política de 2018, y en este caso, sus repercusiones en los exilios de 

bailarines nicaragüenses. Se trata de dar el espacio necesario y visible al aspecto artístico dentro 

de una crisis nacional. 

 

Natalia Calderón García8 - México 

Natalia Calderón es investigadora, docente y artista visual. En 2015 presentó su tesis 

doctoral Irrumpir lo artístico, perturbar lo pedagógico: la investigación artística como espacio 

social de producción de conocimiento, en la cual se concentra en indagar sobre esos modos en 

que los procesos artísticos aportan a la generación de conocimientos. A partir de presente 

investigación doctoral, Calderón (2015) habla de 

La polifonía que surge de estas dos representaciones [textual y audiovisual] y formas de 

narrar, enriquece una lectura contrastada que cuestiona los medios de representación 

implementadas y busca provocar intriga en el lector/espectador para implicarlo en las 

resignificaciones del material presentado. (p.25) 

 

 

 

 

                                                           
8  https://vimeo.com/nataliacalderon productos audiovisuales de la tesis doctoral de Natalia 

Calderón 
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Figura 10.  

En colaboración y conflicto 

 

     

El material audiovisual, como parte de esa búsqueda por entender las formas en las que 

las prácticas artísticas pueden generar conocimientos, fue parte importante de todo el proceso de 

investigación; significó registrar procedimientos, momentos, reflexiones y conocimiento a partir 

de una alternativa diferente a la escritura convencional. Se trató, en el caso de En colaboración y 
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conflicto: trazos de nuevas formas de conocer (Calderón, 2015), de la utilización de una mesa 

pizarra que permitía registrar a partir del dibujo, esos pasos y tomas de decisiones en el proceso 

de investigación sobre un proyecto artístico. 

Al trabajar desde lo audiovisual, Natalia Calderón, en su proceso investigativo decide 

registrar 4 diferentes ángulos de cámaras: por un lado una cámara cenital, una que enfoca a la 

entrevistadora, otra cámara enfocando a la persona entrevistada y una última que encuadra todo 

el escenario de la entrevista. Es desde esas perspectivas de registros que se genera todo un 

aparato audiovisual que incluye procesos y momentos de la generación del conocimiento; en sí el 

producto de video, en palabras de Calderón, es un producto artístico polifónico. 

 

 Figura 11. 

Plaques Sísmiques 

 

     

Plaques Sísmiques (2015) por otro lado es un producto, también audiovisual, pero que en 

sí es un performance ejecutado por Natalia Calderón con el propósito de generar un espacio 
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social, un espacio de generación de conocimientos, a partir de una posición artística. En este 

contexto, se hace uso de la estrategia del performance, pizarras, conceptos, tiza, cámara que 

encuadra todo el espacio óesc®nicoô, c§mara ubicada en la mu¶eca de Natalia para apuntalar la 

escritura de los conceptos en las pizarras, una proyección de dicho encuadre, voz de Natalia 

explicando el proceso y voz en off de autores (académicos) definiendo los conceptos expuestos.  

Se trata también de un proceso artístico que centra su idea en producir conocimiento 

incorporando herramientas artísticas, visuales y textuales (académicas), y por lo tanto lograr 

hablar de esos espacios en los que las expresiones artísticas, se rodean/comparten con otros 

sujetos/as, resultando un performance que expone el proceso de investigación doctoral de Natalia 

Calderón. 

Calderón explora posibilidades alternas para investigar desde un espacio académico, y al 

mismo tiempo, expone diversas ejemplificaciones de escritura de ese conocimiento. Desde mi 

tesis de maestría, en conjunto con el caso del exilio de bailarines nicaragüenses, busco la 

incorporación de escrituras polifónicas. 

Influenciado por las particularidades de las revueltas nicaragüenses, los exilios de las 

personas de danza y productos artísticos coreográficos, es que hago uso del collage (Danto, 

2006), serendipia (Anaya y Cózar, 2014), improvisación (Alonso, 2016) simultaneidades 

(Hernández, F., Comunicación personal, 2019), pluralidades (Calderón y Hernández, 2019) e 

hibridación (Canclini, 2016), para compartir mi proceso de investigación de la presente tesis de 

maestría, que serán explicados a lo largo del siguiente capítulo.  
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CAPITULO III  
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Capitulo III. Entendiendo  las Implicaciones de Utilizar la Investigación Artística como 

Metodología 

El presente capítulo, deviene de la necesidad de plasmar con  la mayor claridad posible 

todo lo relacionado con la toma de decisiones, la temática a tratar, los pasos seguidos, los 

hallazgos y las sorpresas; así como, todo lo que implica la realización de una tesis a partir de 

constantes exploraciones y, sobre todo, de procesos generados a partir de la propuesta de la 

investigación artística. Por otro lado, intenta poner de manifiesto el elemento transversal que 

tiene con una maestría en artes desde el interés por la interdisciplina y transdisciplina.  

Esta especie de claridad que quiero generar en el capítulo, al menos desde mi personaje 

como curador, debe de explicarse y visibilizarse como un acto responsable porque se trata de 

una metodología que intercede entre las experiencias artísticas, otras disciplinas y el mundo 

académico. 

 

Tres Detonantes Claves 

Como mencioné en la introducción, existen tres eventos que fueron los motores para 

transformar todo lo que venía planificando y asumiendo como investigación, un proceso de 

cambio de tema que se acompaña de momentos contextuales en mi experiencia personal sobre 

una realidad académica, en contraposición con la crisis en Nicaragua: Conversatorio sobre 

interdisciplina de la UNAM, elaborar un protocolo de investigación con una amiga y a la vez 

directora y productos artísticos abordando mi situación de exilio. 

A diferencia de la mención que hice al respecto en el apartado introductorio, aquí me daré 

la oportunidad de extenderme  un poco más a detalle en cada uno de estos momentos transitorios. 

A nivel personal y metodológico, es muy relevante hacer este acercamiento, ya que han sido 
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momentos que marcaron un antes y después, no solamente a nivel curador, sino que también 

lograron que a nivel vivencial/práctico todo se sintiera y percibiera con mayor sentido.  

 

Conversatorio sobre Investigación Indisciplinada ï Fernando Hernández (2019) 

 El 8 de marzo de 2019 se llevó a cabo en el MUAC de la UNAM un conversatorio con el 

título Investigación Indisciplinada: Cuestionar la Investigación Artística con la participación de 

Fernando Hernández Hernández de nacionalidad española junto con el Seminario Permanente de 

Investigación Artística (SPIA) de la Universidad Veracruzana.  

Durante ese conversatorio tuve la fortuna de encontrarme con toda una práctica 

investigativa nacida directamente de las inquietudes artísticas con el objetivo de vincularlas con 

diferentes disciplinas; el eje central del conversatorio fue fundamentado en generar discusiones a 

partir de lo que en el título se nombraba como Indisciplina.  

Continuando con dicho perfil, las reflexiones propuestas e ideas planteadas tenían 

correlación con todo un interés por desestabilizar el status quo de lo que se ha construido dentro 

del aparato académico-investigativo, y cuáles son las metodologías válidas para ello. 

Desestabilizar a partir de la indisciplina acompaña el proceso de la investigación artística desde 

la idea de ñé salir de la normatividadéò (Hern§ndez, F., Comunicación personal,  2019); 

Fernando fue trazando caminos durante el conversatorio para propiciar más preguntas que 

respuestas, todo eso con el inter®s de ñé [crear] rutas interminablesé conexiones m¼ltiplesé 

[y] simultaneasé.ò (Hern§ndez, F., Comunicación personal, 2019) 

La participación en el conversatorio y todo lo que se generó dentro de éste, me hizo 

cuestionar la forma en la que estaba encaminando mi propia propuesta de investigación, sobre 
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todo porque dentro de la maestría nos proponían buscar alternativas poco exploradas por 

nuestros conocimientos disciplinarios.  

 

Espacio/Momento de Vulnerabilidad Emocional  

Mentiría si dijera, que la modificación radical del tema y el formato metodológico no se 

vieron íntimamente intervenidos, al mismo tiempo que los eventos del conversatorio,  por 

aspectos personales, quiero decir que fueron mis sentimientos, dolores, heridas, quiebres, enojos, 

tormentos, dilemas y todos esos mecanismos reactivos que conviven en el plano emocional, los 

que continuamente me mandaban mensajes recordándome lo que me era relevante en mi vida. 

Yo estaba concentrado en la crisis socio-política nicaragüense desde abril 2018 hasta la 

actualidad, y como consecuencia de ésta se puede hablar de procesos migratorios (exilios) de 

bailarines. Mi cuerpo me mandaba mensajes a través de todas las opciones posibles que tenía a 

su alcance, pero este detalle lo hablaré en la siguiente parte, ahorita compete hablar directamente 

de ese momento clave que propició trasladar todo lo inconsciente al plano consciente. 



98 

 

 



99 

 

Estoy hablando de una plática, de una conversación entre amigxs, entre Ana Lucía Piñán 

Elizondo (directora de tesis) y Fred Eliel Oporta Herrera (yo). He de confesar que es un tema 

muy delicado para mí, debido a que siento ha sido uno de los momentos recientes de mi vida 

donde me permití expresar cada pensamiento posible sin procesarlo demasiado y además me 

permití dejarme ser vulnerable; supongo que Ana podría decir cómo fue este momento para ella, 

pero al menos para mí fue uno de los más difíciles. 

Una noche sentados en el sofá de la casa de Ana (lugar donde yo vivía y encontré refugio 

por el primer año y medio en Puebla, México), empezamos hablar y ella me preguntó: ¿cómo te 

has sentido? Siento que hay algo que te pasa; efectivamente ella podía observar claramente 

patrones e identificar actitudes que me hacían sentir diferente, sobre todo porque llevaba 

conociéndome tres años para ese momento. Al mismo tiempo para ese instante ya llevaba un año 

en el trámite de refugio y aún no tenía respuesta alguna de la primera fase. 

Nuestra conversación se convirtió casi en un monólogo, viviéndolo como un espacio 

seguro donde podía mostrarme vulnerable de toda las armaduras que había construido durante 

todo ese tiempo. Compartí con Ana la sensación de sentirme como un ente innombrable desde el 

plano institucional, me había despojado de toda documentación legal que me reconociese en 

México como ser humano capaz de acceder libremente de servicios públicos, todo por haberme 

exiliado y solicitado refugio; es decir que no bastaba con que ya en Nicaragua dejase de existir 

como ciudadano, sino que al parecer, cualquier lugar, mientras no tuviese una documentación 

aceptada oficialmente no tendría título de ser humano, institucionalmente hablando.  

También mencioné percibirme como un ser herido, es decir, como una persona a quien 

cortaron con un objeto afilado por todas partes y quienes lo hicieron lo disfrutaron. Sentirme de 

esa manera tenía que ver con todas las violaciones y agresiones físicas, emocionales, 
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institucionales y psicológicas que había recibido por parte de los gobernantes de Nicaragua y sus 

seguidores; esas agresiones llegaron a sentirse muy presentes en mi cuerpo, y aunque esas 

heridas fueron provocadas por otras personas e instituciones, resulta que era yo quien debía 

hacerme cargo de ellas y ósanarlasô.  

La conversación duró horas e involucró llantos incontrolables, me encontraba 

desbordando sentimientos, emociones e ideas constantemente, todo por una simple pero humana 

pregunta, y al mismo tiempo mi cuerpo necesitaba urgentemente hablar al respecto sin hacerme 

el fuerte o resistente. Había construido un muro o una imagen de alguien que continuaba 

peleando y resistía contra el gobierno nicaragüense aún desde el extranjero, todo se reflejó a 

través de una postura de mantenerse compartiendo noticias del día a día en todas las redes 

sociales, viendo noticias internacionales y entrevistas a personalidades de Nicaragua, me 

encontraba hablando del tema y la lucha en cada espacio que tenía posible, y hasta mis fotos de 

perfiles, nombre de usuario y portadas en las redes sociales tenían relación directa con los 

levantamientos ciudadanos en Nicaragua. 

Habían múltiples y simultáneas (Hernández, F., Comunicación personal, 2019) 

situaciones sucediendo sobre lo anteriormente mencionado, y durante la conversación con Ana, 

todo salió a relucir, y una de las primeras cosas que ella respondió fue: Es la primera vez que te 

veo hablando libremente del tema y permitiéndote decir las cosas como las sientes;  he de 

confesar que es la fecha y aún esas palabras me permiten reflexionar sobre cómo había estado 

viviendo todo ese tiempo (desde el inicio de los levantamientos en abril del 2018 hasta mediado 

de años del 2019). Lo que sucedía era que todo mi ser continuaba luchando en Nicaragua, a pesar 

de que llevaba un año fuera, no había abandonado ese estado de urgencia y de resistencia 

(política, social, emocional, etc.). 
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Ana Piñán obviamente dentro de nuestra relación de amistad me compartió varias 

reflexiones y motivaba mi espacio seguro, pero en algún punto como toda investigadora y sobre 

todo desde su posición como directora de tesis, me dijo que por qué no hacía mi tema de 

investigación a partir de lo que sentía, vivía y creía, todo desde una propuesta de investigación 

indisciplinada y artística. He de confesar que al inicio me resistí, inmediatamente pensé que eso 

era empezar a rascar y poner alcohol en mis heridas y en consecuencia eso iba a dolerme 

muchísimo. Continuó insistiendo en la idea, diciéndome que en cada oportunidad que he tenido 

de hacer proyectos prácticos en las asignaturas de la maestría, yo siempre hablaba de lo que 

ocurría u ocurrió en Nicaragua; y terminé diciéndole que iba a pensarlo. 

Luego de unas semanas y después de darle un poco de tiempo, me tocó ir al Instituto 

Nacional de Migración Puebla y justo en ese momento me dieron respuesta del primer paso de la 

solicitud de refugio y me entregaron la tarjeta por razones humanitarias, la cual es un documento 

oficial que permite poder trabajar en México y obtener un CURP (identificación mexicana) 

temporal mientras dan resolución del refugio en general.  

 

La Práctica y la Teoría en Camino 

Como mencioné  anteriormente, a nivel personal estaban manifestándose múltiples 

sensaciones de manera simultánea, y en ese sentido, unas eran óconscientesô, pero hab²an otras de 

las que no tenía idea que existían en mí y no les daba la importancia necesaria para voltearlas a 

ver; a pesar de no prestarles atención, eran impulsos que constantemente se hacían presentes de 

manera pública/visible. 

Fue justo un grupo de estos impulsos que, luego de manifestarse constantemente en el 

espacio público, siendo percibidos e identificados por otras personas primeramente, motivaron el 
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proceso de transformación de la investigación; estoy hablando de los trabajos finales prácticos en 

las asignaturas de la maestría. Es decir, el plan de estudios contenía un interés muy insistente en 

proveer herramientas y procesos de análisis teóricos y escritos, combinados con otras asignaturas 

que promovían espacios de exploraciones con productos artísticos desde el referente práctico de 

las expresiones artísticas a las que cada maestrante poseía.  

Los productos artísticos a los que hago referencia tuvieron lugar de agosto 2018 hasta 

julio 2019, ese período se trata del primer año cursado del posgrado; algo que caracteriza a cada 

producto realizado, de mi parte, fue hablar sobre la crisis socio-política que detonó mi proceso de 

exilio hacia México, era constantemente mencionar las últimas noticias/acontecimientos y las 

sensaciones que eso me provocaban desde la distancia. Con lo anterior quiero hacer referencia a 

que, por un lado estaba trabajando un tema de investigación de corte histórico-estético en las 

asignaturas teóricas y, por otro, en el campo práctico, me encontraba hablando de un 

tema/situación totalmente diferente.  

Como reflexión, puedo pensar que hacer una distinción entre lo práctico y lo teórico ha 

sido resultado de un procesos de disciplinamiento, justamente desde la educación formal toda 

actividad por más práctica/aplicativa que sea, necesita acuerparse del referente teórico, tanto que 

termina ocupando el foco principal desde la escena académica; y en ese sentido, lo que yo venía 

haciendo era separar lo práctico (personal/privado) con lo teórico (académico). 

La necesidad de observar y explicar elementos claves que dieron paso a la modificación 

del tema de investigación, justamente es relevante desde su relación metodológica; tratar de 

entender y exponer esos momentos claves que influencian y movilizan el estudio en cuestión. 

Además, con el modificar del tema cambió la propuesta metodológica, y actualmente se utiliza la 

propuesta de la investigación artística, acompañada por otras serie de propuestas como la 
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indisciplinada y basada en las artes, las cuales proponen percibir a la persona investigadora 

adentro, atravesada y viviendo los escenarios en proceso de indagación. 

 

Investigación Artística 

Esta segunda parte del capítulo metodológico, resulta un acercamiento y visualización de 

autores que trabajan y proponen proyectos desde la investigación artística; esta sección, trata de 

explicar métodos, técnicas, herramientas, enfoques, interrelaciones, sistemas complejos, diálogos 

entre las personas exiliadas, las teorías y engranajes en movimiento. 

Después de hacer un recorrido sobre el contexto que lleva a asumir una nueva 

investigación sobre los exilios de bailarines nicaragüenses y los procesos personales que me 

involucraron completamente con todo el proceso de investigación junto con la decisión de 

asumirla desde una propuesta artística, aparece el propósito de abordar directamente la nueva 

propuesta metodológica junto con sus hallazgos y toma de decisiones. 

 A partir de la conferencia de Fernando Hernández (2019) donde él comparte que en la 

investigación artística ñse trata de hablar de procesos, pensamientos, fuentes, di§logosé [La 

investigaci·n art²stica] no es normativa, es cr²tica y reinventa los pasos metodol·gicoséò 

(Comunicación personal, 08 de marzo de 2019), fue que decidí utilizar dicha propuesta para 

abordar los exilios de bailarines nicaragüenses. 

Cuando yo me encontré con una nueva realidad, un año después de residir en México, y 

entendí que mi estado migratorio tenía que ver con lo que se entiende por exilio (Bolzman, 

2012), entonces pude empezar a percibir a otras personas pares en la misma situación, y al 

mismo tiempo empecé a identificar dicho estado como un proceso para llevarlo al plano de 

análisis. Se trata entonces de entender eventos, situaciones, momentos desde una falta de 
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claridad. Hablar desde los procesos, desde el tema de los exilios de bailarines nicaragüenses, ha 

significado 

 éreflexionar acerca de c·mo se indaga al cuerpo, lo cual est§ ligado a una cuesti·n 

episte-metodológica: entendiendo que no hay objeto de estudio que no conlleve un punto 

de vista, que toda pesquisa compromete decisiones y posicionamientos, y que 

necesariamente se ejerce una violencia simbólica sobre éste, investigar el cuerpo supone 

analizarlo, pero también reflexionar sobre el proceso por el cual el objeto se vuelve 

propio, se lo incorpora. (Galak, 2014, p. 350) 

 Efectivamente estoy hablando de involucrarse, dejarse afectar por todo lo que implica 

abordar un tema experimentado en carne propia, y a partir de ello destejer y volver a tejer lo que 

en un inicio parecían estambres enredados entre sí. En ese sentido, con respecto a las decisiones 

que tomé, en primer lugar, luego de haber explicado los motores de transformación en la primera 

parte, tengo que decir que justo una de las primeras decisiones tomadas fue el empezar desde 

cero, al igual que con mi vida, con lo que iba a ser la tesis para presentar dentro de la maestría.  

La investigación, a partir de esa decisión, dio un giro de 360 grados, y justo eso significó 

vivir en una esfera llena de incertidumbres, pero hubo dos aspectos que tanto mi directora de 

tesis como yo teníamos claros, por un lado hablar sobre las vivencias de exilio de bailarines 

nicaragüenses a partir de una motivación y vivencia personal, y por otro lado, abordarlo a partir 

de una propuesta de investigación artística.  

La investigación artística exige conservar el registro de la toma de sus decisiones y, al 

mismo tiempo, cuestionar su propio posicionamiento. De esta manera se formará una 

zona inestable que constantemente problematice y cuestione sus propios constructos y las 
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relaciones que se establecen en el proceso de investigación. (Calderón y Hernández, 

2019, p. 33) 

Junto con las palabras de Calderón y Hernández, tengo que reconocer y hacer hincapié en 

que la inexistencia de claridad, significó empezar una serie de exploraciones, ideas, teorías, 

ejercicios y revisiones de las acciones que me involucraban desde la vivencia del exilio. Más 

adelante presentaré esas otras decisiones que tienen que ver con dicha experiencia, apareciendo 

aquí como relevante abordar las líneas que ayudaron a tejer trazos de entendimientos hacia la 

investigación artística, que luego fueron claves para las exploraciones que se hicieron dentro de 

la tesis.  

La investigación artística en los pequeños acercamientos al inicio del proceso de la 

indagación, fue una metodología que me permitía tener dudas y, al mismo tiempo experimentar a 

partir de ellas. Esta metodología me cuestionaba lo que de por sí la maestría pretendía 

cuestionarnos, significaba estar completamente lleno de cuestionamientos desde lo que yo 

asumía como un constructo entendido para la elaboración de un trabajo de tesis. La maestría en 

artes: inter y transdisciplinariedad, como mencioné anteriormente, incentiva a establecer 

procesos de deconstrucción de aprendizajes disciplinares, y a partir de ello, apuntalar hacia las 

interconexiones ampliamente existentes entre las artes con otras disciplinas; y si tenemos éxitos 

en ello, entonces permitir otras interconexiones fuera de los muros de las disciplinas y la 

academia, es decir, la población que se ve interceptada por esos temas que abordamos. 

Aunque no sea esta una finalidad explicita de la investigación artística, sí que se aleja de 

situarse en una disciplina parcelada y cerrada en sí misma, en ámbitos institucionales que 

establecen su ódebe serô. Por el contrario, irrumpe en los discursos y las pr§cticas 

establecidas, para desnaturalizarlos y cuestionarlos desde otros puntos de vista (parciales, 
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no fijos y muchas veces múltiples). Y lo hace con la finalidad de provocar fisuras y 

quiebres en el relato científico y disciplinar dominante, para desestabilizarlos y abrirse a 

otras maneras de pensar, conocer y actuar. (Calderón y Hernández, 2019, p. 24) 

Cuando en la cita anterior se dice óése aleja de situarse en una disciplina parcelada y 

cerrada en sí mismaéô, y luego contin¼a diciendo, óécon la finalidad de provocar fisuras y 

quiebres en el relato científico y disciplinar dominanteéô, a m², como parte del ser 

investigador/curador, en lugar de alejarme con las propuestas que la maestría espera de nosotros, 

me acerca completamente. La investigación artística realmente se interesa por expandir las 

formas de comprender las propuestas de investigación en general, principalmente cuando se trata 

de propuestas que nacen desde las disciplinas artísticas en relación con otros conocimientos.  

Natalia Calderón y Fernando Hernández (2019) plantean como uno de sus ejes  ¿Cómo se 

produce conocimiento a partir de las expresiones artísticas?, en su libro sobre la Investigación 

artística: un espacio de conocimiento disruptivo en las artes y en la universidad; dicha pregunta 

yo la adopto para el presente documento, ya que como artistas, nuestros procesos creativos y 

productos artísticos conllevan en sí mismos, actos de investigación. Traigo a colación la pregunta 

de Calderón y Hernández, debido a que la maestría también tiene ese interés para con nuestros 

trabajos de culminación de estudios; parecía, en ese sentido, que cuando tomé la decisión de 

abandonar el tema con el que postulé al posgrado, iba a perder el rumbo de la inter y la 

transdisciplina, pero resultó que con el cambio de tema en conjunto con un nuevo enfoque 

metodológico, la investigación artística, de hecho me proporcionó de referentes artísticos 

abiertos a la discusión con otros campos del saber. 
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Artistic research is the term for a specific practice in art that  rose to prominence during 

the course of the Bologna process in which artists asume the role of researchers and 

present their results in the form of art. Proceeding From a concrete question and 

following their own epistemological and methodological approach, they distinguish their 

research form scientific and form art in general (Caduff y Wälchli, 2010, p. 12)9 

En retrospectiva, entiendo que hasta para mí era muy difícil tener claridad de un proceso 

que apenas se encaminaba en entenderse desde mis propios territorios y prácticas, es desde ese 

momento que aparece, como desafío, el desarrollar discursos propios, académicos y contextuales 

sobre lo que la tesis iba a ser una vez se haya consolidado el documento final. Empecé a tomar 

decisiones completamente más rápido sobre lo que yo visualizaba, o al menos quería concretar, y 

desde ese lugar poder tener más oportunidad para validar mi posicionamiento, pero al mismo 

tiempo, poder acercar a otras personas a la manera en la que yo estaba proponiendo mi tesis. 

 

Entendiendo la Tesis a partir de los Resultados 

 ¿Cuáles fueron esas decisiones tomadas que respondían al nuevo tema de investigación? 

¿Cuáles fueron esos hallazgos que el mismo tema propuso? ¿Cómo fueron esos momentos 

sorpresivos que no esperaba, pero que durante la investigación surgieron inesperadamente? Y 

Metodológicamente, ¿cuáles fueron esas propuestas/métodos/técnicas/herramientas que hicieron 

posible la investigación en sí misma? 

                                                           
9 La investigación artística es el término para una práctica específica en el arte que saltó a la fama durante 

el curso del proceso de Bolonia, en el que el artista asume el papel de investigador y presenta sus 

resultados en forma de arte. Partiendo de una pregunta en concreto y siguiendo su propio enfoque 

epistemológico y metodológico, distinguen su investigación científica y la forma de arte en general.  
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Cuando trasladé las referencias teóricas sobre la investigación artística a la escena 

práctica de los aspectos que deseaba abordar dentro del proceso de tesis, lo primero que hice, fue 

identificar las cosas que quería presentar dentro de los resultados. Lo que identifiqué tiene que 

ver con el objetivo principal de la investigación, la visibilidad de las situaciones de exilios de 

bailarines nicaragüenses a raíz de la crisis socio-política a partir de abril de 2018, y en ese 

sentido, comencé a identificar y contactar a esas posibles personas que deseaban participar de mi 

proceso de investigación.  

Me encontré inicialmente con 20 bailarines que se movilizaron fuera de Nicaragua, de las 

cuales sólo 10, incluyéndome a mí, accedimos a participar en la sección de los acercamientos 

vivenciales de los procesos de movilidades migratorias forzadas y/o exilios. Una segunda 

sección de los resultados tenía que ver con hablar de mi propio proceso de exilio y solicitud de 

refugio en México, a partir de video-bitácoras desde la plataforma de youtube. Y por último, los 

resultados incluían productos/procesos coreográficos de las mismas personas de la primera 

sección abordando los temas de la crisis en Nicaragua y la vivencia del exilio.  

 Si bien la explicación del proceso per se de cada una de estas secciones de los resultados 

aparece más adelante, basta por lo pronto mencionar que la manera en que estoy escribiendo el 

capítulo metodológico tiene que ver directamente con el proceso de la investigación como tal; 

desde ese entendimiento, lo escrito en el párrafo anterior se refiere a esas decisiones rápidas que 

tomé para poder de aclarar tanto mi mente, como también, la de las demás 

personas/maestrxs/compañerxs que querían saber sobre mi tesis. Sandra Carbó Costas (2017) 

desde su trabajo Trazar un recorrido: cartografiar un proceso de investigación del grupo 

ESBRINA desde la investigación basada en las artes, nos da una referencia de este tipo de 

escritura a partir de su propio proceso de investigación diciendo que 
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é no guarda una cronología espacio-temporal lineal con la investigación que voy a 

narrar, sino que da cuenta de ese proceso, y, por lo tanto, tiene espacios, presentes y 

pasados, de conversación, de tránsito, de dudas y de tensiones. No es, por tanto, un 

ensayo académico neutro y rígido sobre la investigación de otros, sino que es una mirada 

subjetiva, a veces caótica, y siempre en movimiento de ese cúmulo de experiencias 

vividas durante casi cinco meses. (p. 27) 

 Cuando Carbó nos expresa esa reflexión sobre su propio proceso a partir de la 

investigación basada en las artes, metodología hermana de la investigación artística, hace énfasis 

en una mirada subjetiva y cúmulo de experiencias vividas. Me detengo para enfatizarlo porque 

mi tema de investigación está directamente vinculado a una experiencia/vivencia íntima 

personal, que nace a partir de esas sensaciones y emociones experimentadas durante mi propio 

proceso de exilio, y a partir de ello, se enfoca en hacer un ejercicio investigativo para presentar 

esas experiencias por vías artísticas y académicas. 

En este punto me empecé a preguntar ¿por qué hablar de mi experiencia personal podría 

ser considerado algo académico? ¿No es que toda investigación necesita de objetividad e 

imparcialidad por parte de la persona que la ejecuta? Y ¿cómo hago de unas experiencias 

personales, propuestas artísticas dentro de una tesis? 

Algo que pude utilizar para dar una especie de claridad a esas preguntas tuvo relación con 

las asignaturas del primer semestre, ellas se concentraban en proporcionarnos de una gran 

cantidad de teóricos que abordaran temas como: interdisciplina, complejidad, transdisciplina, 

metodologías, postmodernidad, contemporaneidad, etc., recordando un poco de esos 

acercamientos pude empezar a hacer interconexiones teóricas que justificaban los caminos que 
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estaba decidiendo tomar. Para ejemplificar, la categoría de lo posmoderno fue una de esas líneas 

que conectan con mi proceso investigativo: 

Lo posmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la 

presentación misma; aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al 

consenso de un gusto que permitir²a experimentaréla obra que llevan a cabo, en 

principio, no están gobernados por reglas ya establecidas, y no pueden ser juzgados por 

medio de un juicio determinante, por la aplicación a este texto, a esta obra, de categorías 

conocidaséel artista y el escritor trabajan sin reglaséposmoderno ser§ comprender 

según la paradoja del futuro (post) anterior (modo)10. (Lyotard, 2008, p. 25) 

Lyotard junto a Jamenson (2012), Belting (2010) Danto (2006), entre otros que abordan 

las líneas de la postmodernidad y contemporaneidad, me permiten hacerlos referentes teóricos 

dentro del campo metodológico y artístico, y desde ese lugar, es que me permito hacer uso de 

una mirada menos encasillada, y más desde procesos híbridos (Canclini, 2016). Acercando estos 

autores al contexto de la investigación artística, Eisner (2015) en su libro El ojo ilustrado: 

indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa nos invita a 

éabrir nuevas v²as de pensamiento sobre c·mo llegamos a saber y exploramos las 

formas, a través de las cuales lo que sabemos se hace público. Tales formas, como la 

literatura, el cine, la poesía, [la danza] y el video se han utilizado durante años en nuestra 

cultura para ayudar a que las personas vean y comprendan cuestiones y acontecimientos 

importantes. En raras ocasiones se han utilizado en la realización de investigación 

educativa. Estudiamos la enseñanza con herramientas estadísticas muy poderosas, pero 

                                                           
10 Los paréntesis son del autor 
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rara vez la estudiamos también como un arte práctico. Mi propósito es plantear otros 

modos de ver cómo puede realizarse la indagación en cuestiones educativas. (p.283) 

 

Interrogando al Marco Teórico 

Uno de los apartados de la tesis donde más tuve dificultades para incorporar esas nuevas 

vías, por su cualidad óobjetivaô a partir de voces externas (autores/te·ricos), fue el marco te·rico. 

Mientras empezaba a recopilar toda la información posible para utilizar en los resultados, 

empecé a escribir el apartado teórico; adentrarme al mundo de voces de autores y teorías me 

causaba sensaciones de lejanía con respecto a esas vivencias exílicas, estaba escribiendo y 

analizando dicha movilidad forzada desde su construcción teórica, y eso provocaba que el texto 

se llenara de voces externas a las experiencias concretas de los exilios de bailarines 

nicaragüenses.  

La necesidad de incorporar el marco teórico dentro de una propuesta artística, me fue 

acercando a esas búsquedas/descubrimientos sobre un tipo de escritura que permitiera establecer 

alianzas entre mundos aparentemente distanciados. Tenía claro que lo que me hacía falta eran 

esas experiencias y vivencias, directamente de las personas exiliadas, dentro de un contexto 

aparentemente objetivo; allí fue donde empecé a establecer diálogos entre teóricos y las 

exigencias/gritos de personas exiliadas en un mismo texto/palabra.  

Inicialmente, lo que hice fue elegir una palabra que coincidiera con expresiones 

frecuentadas o utilizadas durante la lucha autoconvocada iniciada en abril de 2018 en Nicaragua, 

y colocarla completamente en mayúscula, pero finalmente se aplicó en cada letra un tamaño 

diferente y en conjunto crear una especie de óecoô; lo que deseaba provocar con esa acci·n 
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tipográfica, era una lectura abrupta, haciendo énfasis en la palabra, pretendiendo causar en la 

persona lectora una modificación sonora-visual al momento de leer el texto. 

Para ese momento estaban ocurriendo demasiadas cosas en mi mente; entre las dudas, los 

intentos y las conversaciones con mi directora de tesis:  

- Por un lado, estaba experimentando un poco con la escritura, formas de interpretar mis 

ideas de la subjetividad y objetividad investigativa con el propósito de observar un texto 

entre conflicto y negociación. (Calderón, 2015) 

- Al mismo tiempo, reconocí que estaba escribiendo, no sólo desde mi propia voz, sino que 

surgía la necesidad de abordar el tema desde la colectividad y la diversidad de 

experiencias.  

- En otro momento, sucedía que me debatía sobre cómo podría hacer dialogar los aspectos 

subjetivos, artísticos y académicos/teóricos en un mismo espacio desde sus 

interconexiones. 

Result· que ñescribir es luchar, resistir; escribir es deveniréò (Deleuze, 1987, p. 53), y 

desde lo que estaba tratando de concretar con los autores, era específicamente, las formas de 

resistencias y los procesos exílicos que como nicaragüenses, y específicamente bailarines, hemos 

experimentado; fue en ese contexto que continué, no solamente explorando y realizando 

experimentos desde la investigación, sino que empecé a tratar de identificar y registrar cada 

elemento no esperado, cada sorpresa que aparecía en mi proceso de recolección, escritura y 

análisis de la tesis. 

Esa identificación resultó insertarse en lo que teóricamente se conoce como serendipia 

ñun descubrimiento o hallazgo afortunado cuando se est§ buscando una cosa distintaéimplica 

tambi®n apertura a lo nuevo o inesperadoò (Anaya y C·zar, 2014, p. 4). Parec²a que la 
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investigación misma, al encontrarse llena de preguntas, dudas y cuestionamientos 

metodológicos, iba involucrándose en un campo En relación: colaboración y retroalimentación 

(Calderón, 2015).  

La serendipia puede observarse/manifestarse desde diversas posibilidades, es decir, no es 

determinada desde una única forma de existir, desde esa premisa debo reconocer que estaríamos 

propiciando cualidades polisémicas en todas las fases y aspectos del proceso investigativo. La 

serendipia no fue la única sorpresa en este punto del trabajo, la teoría de la improvisación 

contemporánea también resultó involucrada en la manera de abordar el tema del presente trabajo. 

En este trabajo la improvisaci·n ñéno est§ s·lo en las habilidades que implica, sino en que 

ejemplifica la libertad humana y ofrece la oportunidad de explorar y de negociar otras formas de 

relaciones interpersonales no basadas en la jerarqu²a ni en la competitividad.ò (Alonso, 2016, 

p.9)  

Como dije en el párrafo anterior, la tesis en todos sus aspectos, iba corporizándose a 

partir de teorías, conceptos, categorías, escrituras, metodologías y enfoques que apuntan hacia 

terrenos, que Calderón y Hernández (2019) llamarían Reflexividad 

La reflexividad en una investigación artística logra desvelar no solamente los 

conocimientos compartidos en un proyecto artístico, sino que expande estos modos de 

conocer hacia otros campos de saber, para que, desde otras interpretaciones, puedan ser 

utilizados como herramientas de pensamiento. (p.75)   
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Y, es desde ese trabajo de reflexividad, que el marco teórico necesitaba intercambiar 

conocimientos con otras presentaciones de saberes. Dialogar con imágenes, incorporar 

modificaciones topográficas y presentar retratos de personas exiliadas, significa ir creando flujos 

interconectados y transversales en los movimientos de las bisagras (Calderón, 2015), que se 

caracterizan por crear constantes cuestionamientos dentro de la investigación. 

 

¿Existe una Manera Específica de Leer el Documento?  

Éste apartado se refiere específicamente al momento en que, por un tema de trabajos 

finales del último semestre de la maestría, fue solicitado agregar un apartado introductorio para 

aclarar ciertos detalles, al presentar secciones aisladas de la tesis final; se trata de la realización 

de la introducción de la investigación. Hablar de la introducción en un apartado metodológico, 

simplemente significa reconocer que durante el proceso de escritura fue necesario escribirla 

después de concretar el apartado teórico, justo para ir generando esos espacios de comprensión y 

contextualización sobre el tema en cuestión.  

Se entiende, desde un plano informal en el campo de las producciones investigativas, que 

la introducción se escribe una vez finalizada todo el proceso de recolección, procesamiento y 

análisis de la investigación, suponiendo que en ese sentido, se posibilita su realización a partir 

del panorama completo y lineal; ¿cuándo el panorama se encuentra completo? ¿Qué sería lo 

ócompletoô? àExiste un recorrido ¼nico para escribir una investigaci·n? àPasos? Y es all², donde 

surge la pregunta inicial de esta sección.  

Preguntarnos sí ¿existe una única manera de leer y escribir este documento? Sería, por un 

lado exponer la existencia de una sola versión, pero por el otro lado, que es más el propósito de 
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la pregunta, significa resaltar los diversos trazos que se han venido posibilitando desde la 

curaduría en esta investigación.  

Así, como cuando me tocó explicar y profundizar en eventos previos y específicos a mi 

movilidad migratoria cuando me preguntaban ¿qué haces en México?, de igual manera esta tesis 

necesita presentar y aclarar esos detalles específicos que dan cuenta del porqué se está 

escribiendo el tema de esta manera, y se debe a que la metodología en uso permite cuestionar los 

mecanismos de investigación, y proponer nuevos caminos según las realidades contextuales de 

los temas en estudio.  

La introducción, que en este texto se divide en 4 secciones: aclaraciones previas, ¿qué 

pasó en Nicaragua? Relato desde mi solicitud de refugio, ¿cómo cambió el tema de 

investigación? Y Glosario, como dije en párrafos anteriores, tuvo la necesidad de existir con 

apenas un capítulo escrito, porque para entender el primer capítulo se necesitaba hacer múltiples 

explicaciones de los escenarios que me llevaban a proponer el uso de ciertas categorías y análisis 

sobre la investigación. Metodológicamente, significó una ejemplificación del trabajo 

multidireccional, y en esos caminos, terminé acercándome a la propuesta de indisciplinar la 

investigación.  

Indisciplinar la investigación, como primera medida, consiste en indisciplinarla de los 

supuestos metaf²sicos que se reproducen en los marcos disciplinariosé.Indisciplinar la 

metodología consiste en indisciplinarla de sus supuestos: la relación de 

objetivación/subjetivación, la linealidad temporal de la secuencia de producción de 

conocimiento, la distribución topológica del conocimiento teórico y del mundo, y la 

autonomía práctica del conocimiento respecto de las relaciones social/vitales. (Haber, 

2011, p. 17) 
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En este punto de la tesis, la serendipia volvió hacer de las suyas, debido a que me acercó 

a esos lugares En pliegue y Marginalidad (Calderón, 2015), esos lugares llenos de 

cuestionamientos, incertidumbres y exploraciones constantes; fue allí, que la investigación 

incorporó tres palabras/conceptos claves: diversos, múltiples y simultáneos. Éstos, vienen a 

complementar y encaminar la investigación, permitiendo insertar una propuesta que abraza la 

idea relacional y heterogénea.  

Hablar de los exilios de bailarines nicaragüenses desde su complejidad, es acercarse a 

enfoques que incorporen ñéla diversidad, pluralidad, alteridad o multiplicidadò (Soler, 2017, p. 

58). Desde mi posición como curador de este proceso, tuvo que ver con empezar a permitir 

construcciones por caminos poco explorados y/o desconocidos; que al mismo tiempo, implicaban 

construcciones en interconexión. 

Esas tres palabras que mencioné, aparecen y reclaman su posición, en relación a todo el 

proceso metodol·gico, considerando que busca ñégenerar conocimientos situados, parciales y 

contextuales. En definitiva, conocimientos óotrosô. Desde este posicionamiento, la investigaci·n 

artística es productora de otros relatos (visuales, sonoros, narrativos, corporales, espaciales) que 

permiten narrar y representar lo singular y lo m¼ltiple.ò (Calder·n y Hern§ndez, 2019, p. 23) 

Diversos, múltiples y simultáneos, hace referencia a la existencia de una variedad en las 

historias de vidas en los exilios de bailarines nicaragüenses (múltiples), siendo diferentes entre sí 

(diversos), y  sucediendo en una misma franja de tiempo dentro de unos eventos en común 

(simultáneos). Entender esa realidad dentro de mi proceso de investigación, tuvo lugar a raíz de 

la escritura de la introducción.  

Una vez entendidos, a partir del marco teórico y la introducción, aspectos contextuales de 

la metodologías de la investigación artística aplicadas al tema en cuestión, relacionados con 
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voces teóricas de diferentes disciplinas y experiencias en exilios, junto con aprendizajes desde la 

serendipia, dibujando interconexiones indisciplinadas incorporando las pluralidades, es que 

continúo abonando a las interacciones de mi investigación desde lo que serían los resultados.  

 

Voces y Prácticas de los Exilios desde lo Artístico 

Llegamos al apartado que contiene los aspectos directos relacionados con el tema de las 

experiencias de exilios desde un grupo de bailarines nicaragüense, en este espacio de la tesis 

convergen todas esas conversaciones entre diferentes autores, categorías y conceptos que 

permiten explicar las decisiones tomadas, las técnicas y herramientas implementadas para que 

metodológicamente las vivencias se presentaran como podrán verlas en el siguiente capítulo.  

Cuando empecé a dar los primeros pasos para trabajar el tema del exilio desde una 

propuesta de la investigación artística, debo de seguir recalcando, que las dudas e incertidumbres 

para llevarla a cabo siempre estaban presentes, afortunada, aunque no necesaria, la experiencia 

de mi propio exilio me aportó de un background parecido; la incertidumbre formaba parte de mi 

vida los primeros dos años en el exilio, así que la investigación como tal, al proveerme de las 

mismas sensaciones, creaba esas oportunidades necesarias para ir tejiendo trazos infinitamente 

posibles, a partir de esas preguntas sensoriales y contextuales de las vivencias de los exilios. 

Por esa razón, cuando llega el momento de decidir qué es lo que quiero incorporar al 

proceso de análisis, o mejor dicho, cuáles serían esos objetivos de la tesis, me posiciono desde lo 

que tanto Fernando Hernández como Natalia Calderón conceptualizan como Desde m². ñDesde 

nuestra perspectiva, la tarea de un investigador será moverse hacia la revelación de sus propios 

marcos de entendimiento, lo que lo llevaría a develar sus tránsitos entre lo conocido y lo des-

conocido.ò (2019, p. 59) 
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Figura 12.  

Interpretación personal del concepto Desde mí. 

 

 

Mi marco de entendimiento es mi propio proceso de exilio y solicitud de refugio, pero mi 

propia experiencia, como mencioné en el capítulo primero, se encuentra marcada y 

fundamentada en una serie de eventos socio-políticos en Nicaragua iniciadas en abril del 2018. 

Con ese reconocimiento contextual de mi propia experiencia, reconocí la existencia de otras 

personas nicaragüenses, y más específicamente bailarines, caminando por las mismas arenas 

movedizas del exilio y migración forzada. 

Hasta ese momento, entendía tres grandes escenarios que me frecuentaban como 

situaciones a ócomprenderô: 

1. Mi propio proceso de exilio y solicitud de refugio. 

2. Las otras experiencias de bailarines nicaragüenses en migración forzada. 
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3. Al ser bailarines, la producción de obras coreográficas acompañaba nuestros procesos 

de lucha y/o exilio. 

Tener esas tres líneas funcionaron para al menos empezar a contactar personas, solicitar 

entrevistas y explorar las cantidad de obras de danza producidas a partir de abril 2018, todo 

desde un corte temporal de la última gran lucha social en Nicaragua. Como mencioné varios 

párrafos anteriores, la escritura de la parte teórica y la parte de los resultados sucedían de forma 

simultánea, esto permitía no solamente intercambiar experiencias desde un punto de vista 

metodológico, sino que al mismo tiempo se retroalimentaban en insumos que iban a proveerles 

de sus propias características como capítulos.  

En palabras de Hern§ndez (2013) al poner ñ®nfasis en el proceso de la tesisélo que 

importan son las decisiones y como las resolvisteò (p. 68), a continuaci·n, las transiciones y 

procesos de confecciones de esos tres objetivos/realidades propuestos para tesis. 

Conversaciones ï Historias de Vidas desde los Exilios. Inicialmente éstas no estaban 

pensadas para tener la estructura de historias de vidas, tampoco yo iba a estar incluido en esa 

sección; una vez que las nueve personas accedieron a formar parte de una serie de preguntas en 

formato de entrevista semi-abiertas, aplicando la primera entrevista a Scarlette Solórzano, todo 

se modificó radicalmente. Scarlette en algún punto al inicio de la entrevista cuestionó el formato 

haciéndome la misma pregunta que yo le había hecho. Hasta ese momento del proceso yo quería 

estar separado de esa secci·n para mantener la idea de óobjetividadô11, cuanta ingenuidad de mi 

parte fue haber pensado que iba a ser posible, sobre todo porque cuatro de las nueve personas 

                                                           
11 Objetividad como el enfoque científico que pretende colocar a la persona que investiga fuera de la 

investigación, a partir de ello lograr un análisis desde afuera. 
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habían formado parte del grupo autoconvocado de danza en las protestas del 2018 en la que yo 

también participé.  

No sólo compartía el vínculo directo de participar en las mismas coreografías durante los 

plantones y protestas en mayo 2018, al mismo tiempo con el resto compartía las referencias 

artísticas, igualmente la participación en las protestas, pero lo más importante, es que las 10 

personas estábamos en la misma situación de obligatoriedad en el extranjero. 

Lo que Scarlette caus· con su pregunta óày vos c·mo te sent²s?ô fue que yo dejara a un 

lado inmediatamente las preguntas que tenía planificadas junto al formato de entrevista, pasando 

directamente a tener una conversación de amigos, dejar la relación investigador-sujeto de 

estudio, y hablar a partir de nuestras experiencias, y cómo coincidían o no, en ciertos momentos 

viviendo fuera de Nicaragua. Fue en ese contexto que se pasó al formato de historias de vida con 

formato de conversaciones. 

El formato de conversaciones se refiere a una plática donde yo era el que guiaba la 

interacción, pero había un espectro amplio de permisividad donde la otra persona podía interferir 

devolviéndome la pregunta, haciéndome otra pregunta, creando un diálogo y creando otras líneas 

de conversación. También el formato cambió a historias de vidas porque ahora el objetivo era 

concentrar la experiencia del exilio de cada persona, y presentarla como voces de resistencias de 

la lucha cívica nicaragüense desde el extranjero. 

Introduciendo los aspectos técnicos que dieron paso a la recolección, procesamiento y 

presentación de estos resultados, puedo empezar diciendo que debido a las características que 

tiene el vivir en el exilio, junto con las diferentes locaciones a las que accedimos las 10 personas 

participes de esta investigación, no había posibilidad alguna para que las historias de vida se 

llevaran a cabo de forma presencial.  
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Desde mi formación académica como antropólogo social, la intención de entablar un 

estudio con personas que no se encuentran en el mismo espacio geográfico en la actualidad, pero 

si tienen unas referencias culturales en común por convivir en Nicaragua en algún punto de sus 

vidas, además de compartir elementos simbólicos con la lucha nicaragüense a partir de abril 

2018, para mí es, como define Canclini (2005) 

Estudiar lo cultural, [abarcando] el conjunto de procesos a través de los cuales dos o más 

grupos representan e intuyen imaginariamente lo social, conciben y gestionan las 

relaciones con otros, o sea las diferencias, ordenan su dispersión y su 

inconmensurabilidad mediante una delimitación que fluctúa entre el orden que hace 

posible el funcionamiento de la sociedad, las zonas de disputa (local y global) y los 

actores que la abren a lo posible. (p. 40)  

El Gestionar las relaciones con otrosé[en] las zonas de disputas (local y global), coloca 

este estudio dentro de los lindes de lo intercultural (Canclini, 2005), es decir, entender esas 

din§micas desde un mundo globalizado, donde las relaciones y/o espacios óen com¼nô no se 

enclaustran por un espacio geográfico presencial y físicamente habitado. Entendiendo que las 10 

personas estábamos en diferentes lugares, el procedimiento para realizar la recolección de la 

información tenía que ser a partir de mecanismos de redes o plataformas digitales.  

Whatsapp, Messenger e Instagram me permitieron conectar desde México con personas 

en Francia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y España, a partir de video-llamadas 

desde dispositivos de celular por todas las partes involucradas, y al mismo tiempo, utilicé una 

grabadora de voz para poder hacer registro de toda la conversación y documentar la interacción. 

Desde mis referencias utilizando el método etnográfico de la antropología social, trasladé esa 

recolección de datos a las escenas virtuales, y Welshinger (2013) sostiene que 



124 

 

La etnografía de internet [o virtual] no puede tener como modelo, fundamento y objeto la 

presencia f²sica prolongada en el ñlugarò, sino que su objeto deben ser las ñrelacionesò, el 

ensamblado de las acciones, los enlaces y la ñconectividadò que los usos de Internet 

establecen entre los mundos online- offline. (p. 114) 

Lo que sucedió a partir de la utilización de estas herramientas y técnicas metodológicas 

para la sección de las conversaciones-historias de vidas, fue que no sólo cumplieron su función 

de recolección y análisis de la información documentada, sino que al mismo tiempo, los aspectos 

de las redes sociales y la virtualidad, fueron las herramientas que utilizamos en el contexto de las 

luchas sociales de Nicaragua con el propósito de llevar nuestras demandas a planos 

internacionales y a la creación de evidencias ante las brutalidades por parte del gobierno, como 

mencioné en el capítulo teórico.  

 Como parte de un acto de la serendipia  (Forni, 2016) y lo post-histórico (Danto, 2006), 

la presentación del apartado de resultado se hizo a partir de características de las redes sociales, 

en específico, whatsapp; aplicación que permite visibilizar ventanas de conversaciones desde 

nuestros teléfonos celulares, dentro de una dinámica escrita. Llevar la escritura de los resultados 

en las historias de vidas a niveles de imágenes virtuales y aplicaciones de celulares al momento 

de su escritura; hacerlo por estas v²as nos remite a ñlas m¼ltiples interpretaciones que, de manera 

simultánea, genera la investigación [artística]; la polifonía que compone el relato de una 

investigación y la multiplicidad de pliegues ïcomo espacios de posibilidad- que emergen de la 

textura narrativa.ò (Calder·n y Hern§ndez, 2019, p. 76)  

Video-Bitácoras de Youtube. Como su nombre lo implica, este apartado se encuentra 

registrado en la plataforma virtual de youtube, y se trata del uso de una técnica utilizadas por 

varias disciplinas, pero yo la uso desde la motivación de las influencias artísticas. Definiendo a la 
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bitácora, Anaya y C·zar (2014) apuntan hacia un espacio donde un artista ñévuelca sus 

inquietudes, observaciones, apuntes, notas de ideas, bocetos, diagramas, gr§ficasò (p. 2); me 

sumo a esa definición, y únicamente quiero resaltar, su cualidad resistente ante la enorme 

cantidad de acciones volcadas hacia la bitácora.  

Desde mi lugar, hacer uso de la bit§cora como ócuaderno registroô o diario de campo en la 

antropología, me significó tener el espacio necesariamente suficiente para gritar, reclamar y 

demandar se me escuchara en el viaje del exilio y solicitud de refugio por el que estaba 

atravesando. En retrospectiva, el registrar mis propios procesos, he de confesar que además de 

ser terapéutico y una propuesta artística, también hace notar lo caótico e impredecible que eso 

puede suponerse.  

Inicié un registro escrito donde mi mente podía sincerarse y vulnerarse ante todo lo 

ocurrido en Nicaragua, y al mismo tiempo, lo que podía describir de mi primer año en el exilio; 

aunque ese registro no tenía la intención de ser utilizado dentro de la investigación, finalmente si 

fue insertado dentro de este apartado. Lo que sí estuvo planificado para la tesis fue la propuesta 

que me hizo Ana Piñán (amiga de la vida y directora de tesis) en la conversación de la que hable 

al inicio del capítulo, ella me incentivó a explorar las opciones de registrar eso mismo desde el 

formato de video.  

Cuando hablaba, en párrafos anteriores sobre tener mi propio proceso como un área de 

oportunidad dentro de la investigación, esa intención se apoya en un enfoque referido/propuesto 

desde las artes, hablo de observar a la persona creadora como un ente potencialmente inmerso en 

la investigación, es decir, ver la relación implícita investigador(a)-creador(a). En la Guía de 

investigación: artes escénicas (2019), publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
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ï PUCP, se menciona a la bitácora en íntima relación con la autobiografía, que bajo las palabras 

de Joaquín Guerrero (2014) sería 

Como una estrategia cualitativa de investigación, cuyo valor reside tanto en el proceso 

como en el producto final, y que incorpora la biografía del investigador como insumo 

primario para el análisis cultural y la interpretación de comportamientos, pensamientos y 

experiencias de una comunidad. (p. 18) 

Apoyándome en la definición anterior, fue que un 31 de agosto de 2019 inicio con una 

serie de 10 videos en mi canal de youtube bajo el título de Bitácoras de un Exiliado12,  en esos 

videos recopilo reflexiones y sensaciones personales sobre mi trámite de refugio en Puebla, 

México. Estos videos no sólo fueron grabados, sino que también hubo un proceso de edición y 

creación de contenido desde su producción; eran finalmente, productos audio-visuales que van a 

quedar dentro de una plataforma virtual de manera indefinida, una plataforma utilizada 

mundialmente.  

De allí que pasara de la idea de bitácora a una propuesta de video-bitácoras; los videos 

fueron pensados, tanto para resistir a mis crisis emocionales, como también para crear áreas de 

reflexividad ñ[conectando] las distancias entre el yo y nosotros, actuando como espejoépenetra 

y revela aspectos del yoé [y] nos llevan a dar un paso atrás y mirarnos desde las nuevas 

perspectivas vinculadas a los propios medios de investigaci·n/representaci·nò (Hern§ndez, 2008, 

p. 107).  Registrar en el formato audio-visual posibilitó documentar desde mi obtención de la 

visa de visitantes por razones humanitarias hasta la resolución aprobada del refugio con la 

residencia permanente en México. 

                                                           
12  Link de mi canal de youtube:  

https://www.youtube.com/channel/UCcrkmi5pDoMOELMolTWMoxQ 
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Hacer el recorrido por esos momentos, fue presentar, sin tener control al respecto, las 

reflexiones con un año de haber iniciado el trámite de refugio; esto me permitió tener un área de 

oportunidad para hablar desde un estado descriptivo y analítico a la experiencia personal (Ellis, 

Adams y Bochner, 2011). Una vez cargados a la plataforma de youtube ¿cómo iba a presentar 

y/o analizar esos videos en una tesis de maestría? ¿Cómo pasarían de ser productos audio-

visuales a un producto artístico/investigativo dentro de un texto? 

Springgay, Irwin y Kind (2005) describen a la a/r/tografía como 

Una perspectiva de interpretación del sí mismo (self) a través de una indagación viva 

entre arte y texto. Es una investigación que da más que un simple significado a nuestra 

experiencia; sus fundamentos están en las pérdidas, los cambios y rupturas que permiten 

emerjan nuevos significadoséson interconexiones que hablan en conversaciones con, en 

y a través del arte y el texto. (p. 899) 

La a/r/tografía me permite intervenir desde una propuesta que juegue con lo visual, 

textual y la idea del arte, la propuesta que terminé incorporando en esta sección fue conjugando 

la propuesta visual del Storyboard ñun guion gr§fico que nos permite pre-visualizar el resultado 

final de un producto audiovisual cualquiera, ya sea un filme, un anuncio televisivo, un corto, 

etc.ò (Tomillo, 2014, p. 7); contrarrestando con un texto narrativo sobre la cronología del exilio. 

Así es que se expone un producto a/r/tográfico ñéque invita al lector a establecer otras 

relaciones en las que situar (y situarse) ante los actores de la narraci·n.ò (Hern§ndez, 2008, p. 

104) 

Coreografías de Danza a partir de la Escritura Performativa . Este acápite abraza la 

producción de obras de danza por parte de siete de las 10 personas participantes de las historias 

de vidas, y al mismo tiempo, abarca una propuesta metodológica que se motiva desde las 
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prácticas artísticas; entre ambos aspectos, el apartado explora la transcripción de características 

coreográficas e interpretativas en vertientes texto-visuales, sin que necesariamente sea literal. 

Antes de continuar explicando la aplicación de la escritura performativa en el presente 

texto, quiero hablar de las obras de danzas utilizadas; para este punto de la investigación resulta 

evidente que las coreografías tienen directa e íntima relación con las experiencias de la crisis 

socio-política en Nicaragua a partir de abril de 2018, junto con las experiencias de exilios. Antes 

de llegar a entender la propuesta de la investigación artística, la idea principal era rescatar las 

secciones ópr§cticasô en la vida de les bailarines participantes de este proceso de tesis.  

El objetivo principal no cambi·, simplemente pas· de situar las coreograf²as como ólo 

pr§cticoô a extender esa visi·n dentro de todo el terreno de la tesis; este apartado, junto con la 

investigación artísticas y los métodos seleccionados, me hicieron comprender el alcance tangible 

por el cual, las prácticas artísticas pueden hibridarse con otras propuestas metodológicas de otras 

disciplinas. 

En este apartado, son ocho las coreografías que se involucraron dentro del proceso de la 

tesis, y de manera descriptiva puedo mencionar de éstas que se pueden extraer características que 

aportaron al trabajo de la escritura performativa: 
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Tabla 1. 

Elementos de las coreografías 

- Tres fueron 

solos. 

- Cuatro 

fueron 

gestionas 

desde el 

extranjero 

(exilios). 

- Cuatro se 

presentaron 

durante la 

crisis. 

- Una fue 

colaboración 

internacional 

con presencia 

de un 

nicaragüense.  

- Tres estuvieron 

pensados desde 

la cámara y/o 

video-danza. 

- Uno fue dúo. - Cuatro 

dentro de 

Nicaragua. 

- Cuatro se 

presentaron 

después de la 

crisis. 

- Tres fueron 

creados por 

grupos 

nicaragüenses. 

- Uno fue post-

editado para 

compartirlo en 

video. 

- Cuatro 

grupales. 

   - Cuatro no tenían 

vínculo con la 

reproducción en 

video. 

 

Una vez entendida la relación que tenían los productos coreográficos con la tesis, y al 

mismo tiempo una vez obtuve el permiso por parte de las y los creadores, fue que empecé a 

preguntarme ¿cómo podría presentar en la tesis unas coreografías de danza? ¿Cómo hacer para 

que no fueran imágenes pegadas ni links a los videos? Y, sobre todo ¿cómo podría hacer para 

que éstas conectaran con la propuesta artística que tendría la tesis? Como dije al inicio la 

escritura performativa reclam· su lugar ñ[abriendo] el campo de posibilidades teóricas y 

creativas, y [afirmando] un espacio para poner en juego saberes interdisciplinares.ò (Brijaldo, 

2014, p. 113) 

Estas posibilidades me permitieron complejizar los elementos del apartado, a partir de las 

interconexiones de las obras de danzas documentas, las experiencias del ótrabajo de campoô 

durante la crisis nicaragüense y el exilio, el acercamiento a una estética relacional (Bourriaud, 

2008), las referencias postmodernas y las referencias expuestas en el segundo capítulo. Entender 
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esas relaciones a partir de, aparentes obras de danzas óinsignificantesô para la transformaci·n-

acción de las realidades en las que se presentaron, me acercaron a la propuesta de la escritura 

performativa. 

[Validando] afirmar que esta, es ante todo una práctica del cuerpo y que es con este que 

se conoce la realidad de la cual se escribe, es decir, que es en la experiencia donde esta 

escritura acontece, en tanto que la teoría se va reconstruyendo, replanteando 

simultáneamente. Escribir performativamente también significa entender que la teoría es 

cambiante, dinámica, que se mueve al ritmo de los dispositivos performáticos que vamos 

hallando. (Bourriaud, 2008, p. 114) 

Para traducir estas experiencias, colectivas, solicité a otras seis personas me apoyaran re-

visitando las propuestas coreográficas, y al finalizar me dieran sus reacciones (sensaciones, 

palabras aisladas, confesiones, sonidos y conexiones infinitas) para explicar lo que recién habían 

visto. A partir de sus re-lecturas y las propias, empecé a construir discursos y líneas diversas de 

lectura dentro de recursos art²sticos que implican ñétransitar entre silencios, tiempos de acción, 

de escucha, de conversación, de miradas, de pensamientos, y entre los huecos y las conexiones 

entre todo lo anterior.ò (Hern§ndez, 2008, p. 111) 

Mucho más podría mencionar y profundizar sobre esta sección, pero para ello tendría que 

adelantar posibles interpretaciones o conexiones, que a nivel personal ya me son parte de la 

memoria corporal e histórica; además, toda la tesis y principalmente el capítulo siguiente de 

resultados promueven lecturas diversas, múltiples y simultáneas desde una mirada del arte 

contempor§neo ñque se nutre de la colaboraci·n y la retroalimentaci·n.ò (Calder·n y Hern§ndez, 

2019, p. 80) 
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CAPITULO IV  
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Capítulo IV: Resultados  

 

Conversaciones ï Historias de Vidas desde los Exilios 
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