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Resumen

El texto contempla expresiones de acción colectiva de grupos de migrantes en tránsito quienes, a

la espera de la solicitud de asilo humanitario en Estados Unidos, han optado por apropiarse de

edificios abandonados en el centro de la ciudad como espacios habitables temporales. En

particular, a partir de un ejercicio etnográfico basado seis entrevistas a profundidad acompañado

de observación participante, se trabajó con un grupo de jóvenes varones venezolanos durante los

meses de junio a agosto del 2023. Resultado de ello, se analiza tácticas organizativas que

permiten dar cuenta de acciones en las que apropiarse del espacio habitable, es la muestra de lo

que denominamos micropolítica de la presencia.

Palabras claves: acción colectiva, micropolítica de la presencia, migración, espacio habitable

Collective action and micropolitics of presence. Organizational tactics for the
management of living space in young Venezuelan migrants in Ciudad Juárez.

Abstract

The document presents the results of a study that analyzes expressions of collective action by

groups of migrants in transit who, while waiting to apply for humanitarian asylum in the United

States, have chosen to appropriate abandoned buildings in the city center as spaces temporary

habitable. In particular, based on an ethnographic exercise based on six in-depth interviews and

participant observation, we worked with a group of Venezuelan women and men during the months

of June to August 2023. As a result, organizational tactics are analyzed that allow us to account for

12 Profesora-investigadora Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.
11 Profesor-investigador Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México. Email: chavachuy5@gmail.com
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of actions in which to appropriate the living space, is the example of what we call the micropolitics of

presence.

Key words: collective action, micropolitics of presence, migration, habitable space

Introducción
El fenómeno de la migración masiva visto en los últimos meses en el país, constituye una

de las expresiones más crudas del sufrimiento humanos que ha implicado un sistema

económico-social, que vuelve rentable a sus intereses verdaderos dramas sociales. Según datos

expresados por el representante del Consejo Nacional de Población en Ciudad Juárez, al finalizar

el mes de septiembre del 2023 se contabilizaban cerca de 10 mil personas migrantes en tránsito

temporal en esta ciudad fronteriza13. Esto se suma, a un número mayor de personas provenientes

de Centroamérica, Sudamérica, e incluso otras regiones del mundo como Asia y África, que han

transitado por diversas regiones del territorio nacional, buscando llegar a la frontera norte con la

finalidad de solicitar asilo humanitario en los Estados Unidos. Ya diversos trabajos

(Badillo-Sarmiento, R., Bravo-Hernández, A. J. y Mercado-Ramos, A, 2023), han dado cuenta de la

crisis humanitaria que ha implicado. No solo durante su estancia temporal en México, sino aquellos

fenómenos que han enfrentado en sus países de orígenes, principalmente violencias de diversos

tipos, desplazamiento forzado, pobreza, falta de acceso a servicios indispensables de salud e

integridad personal por parte de sus gobiernos, extractivismo de sus recursos naturales, agravado

todo esto en los últimos años por la pandemia COVID-19 a nivel mundial (ONU, 2021).

En particular, nuestro interés se centra en abordar el tipo de acción colectiva que en

espacios habitables provisionales -principalmente edificios abandonados en la zona centro de

Ciudad Juárez, México cerca del límite fronterizo con El Paso, Texas-, generan grupos de

migrantes jóvenes venezolanos con la finalidad de gestionar maneras de habitar en condiciones de

precariedad y vulnerabilidad. Si bien, resultado del incremento de personas migrantes en esta

ciudad fronteriza se han puesto en marcha una serie de albergues administrados por los tres

niveles de gobierno, sumado a aquellos que ya desde hace varios años han sido coordinados por

organismos de la sociedad civil -principalmente de índole religioso-, dado el número creciente de

casos, así como ciertas condiciones no favorables que enfrentan en este tipo de lugares, cada vez

más jóvenes varones y mujeres asumen el riesgo de tomar fincas en estado de abandono, para ahí

alojarse temporalmente mientras espera la cita de asilo, o en otros casos arriesgarse a cruzar

ilegalmente apoyado por algún coyote. Comprender estas acciones, que aquí denominamos

13 Para mayor referencia consultar “Al menos 10 mil migrantes varados en Ciudad Juárez” nota periodística a
cargo de Erika Martínez Prado y Miguel Àngel Silva, publicado en El Diario Juárez, 29 septiembre del 2023.
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tácticas organizativas de autogestión del espacio habitable, cobra relevancia para develar las

condiciones de riesgo y precarias que enfrentan cotidianamente en su estancia temporal, pero al

mismo tiempo dar cuenta de un tipo de organización colectiva que permite evidenciar una forma de

producción de micropolítica de la presencia como resultado de la gestión de dichos espacios.

El trabajo de campo se generó durante los meses de junio a agosto del 2023, a partir de un

ejercicio de investigación etnográfica que se entiende como un método “holístico basado en el

principio de la reflexividad” (Apud Peláez, 2016;02). Esto significa que el trabajo de aproximación y

presencia en campo con los actores de trabajo se fundamenta en una relación intersubjetiva,

productora de sentido que se incorporará en la práctica diaria del investigador de contrastar las

experiencias concretas, con una serie de supuestos teóricos que considera relevantes en su

objetivo de investigación. La elaboración de seis entrevistas a profundidad a jóvenes varones

venezolanos, que favoreció adentrarse al mundo privado y personal de extraños con la finalidad de

obtener información de su vida cotidiana Cicourel, 1982), considerando su experiencia expresada a

partir del relato. Como se mencionó, en la zona centro de Ciudad Juárez14. -cerca de la franja

fronteriza con Estados Unidos- resultado de un prolongado proceso de abandono y crecimiento

desordenado de la ciudad, la constante en la zona ha sido la presencia de edificios en mal estado,

deshabitados, sin los mínimos servicios indispensables -luz, agua, calefacción-, y que han sido

tomados temporalmente como morada por decenas de personas migrantes, en su mayoría jóvenes

varones y mujeres, acompañados con menores de edad. Esto ha incrementado su condición de

vulnerabilidad, sumada a la crisis humanitaria de atención que no ha sido favorable por parte del

gobierno mexicano, así como de organizaciones de derechos humanos internacionales como la

Organización Internacional para las Migraciones de la ONU15.

Marco conceptual
Tres son las categorías centrales que propone el trabajo: acción colectiva, tácticas

organizativas y gestión de del espacio habitable, y micropolítica de la presencia. Estas permitirán

abordar las acciones que jóvenes varones migrantes en tránsito, vienen produciendo en un

momento de fuerte incertidumbre ante la condición de espera al asilo humanitario, así como las

tensas relaciones que enfrentan con habitantes de la ciudad fronteriza.

15 En verano del 2020, rresultado del incremento de caravanas migrantes provenientes de Centroamérica y
otras regiones del continente, se instaló en Ciudad Juárez -ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos-
la oficina de la OIM para la atención a la población migrante no legal en tránsito.

14 En particular, las dos fincas donde se desarrolló el trabajo de campo con mayor presencia se encuentran a
una cuadra del monumento a Benito Juárez, entre las calles Vicente Guerrero y Bartolomé de las Casas.
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Acción colectiva

Ya en otro momento (Salazar, 2009), el concepto de acción colectiva constituyó un punto

clave para comprender las formas organizativas en que colectivos principalmente de jóvenes,

producen lógicas de socialidad como las formas de reconocimiento y encuentro que se presenta en

sus espacios cotidianos. Considerando como base los planteamientos de Alberto Melucci (1999),

retomamos a la acción colectiva16 como “resultado de intenciones, recursos y límites, con una

orientación construida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de oportunidades y

restricciones” (Melucci, 1999;40). Esto nos permite colocar algunas consideraciones en torno a las

formas de autogestión del espacio habitable, vistas desde la experiencia concreta de las y los

migrantes en tránsito.

“Los actores colectivos “producen” entonces la acción colectiva porque son capaces

de definirse a sí mismos y al campo de su acción (relaciones con otros actores,

disponibilidad de recursos, oportunidades y limitaciones). La definición que construye

el actor no es lineal, sino que es producida por interacción y negociaciones, y algunas

veces por diferentes orientaciones opuestas. Los individuos crean un “nosotros”

colectivo (más o menos estable e integrado de acuerdo con el tipo de acción),

compartiendo y laboriosamente ajustando por lo menos tres calases de orientaciones:

aquellas relacionadas con los fines de la acción (el sentido que tiene la acción para el

actor); aquellas vinculadas con los medios (las posibilidades y límites de la acción) y,

finalmente aquellas referidas a las relaciones con el ambiente (el campo en el que

tiene lugar la acción).” (Melluci, 1999; 44)

Queremos destacar cómo toda acción colectiva se articula dentro de un sistema de acción,

en el que operan posibilidades y restricciones, enmarcada en la búsqueda de fines específicos, a

partir de medios materiales y/o simbólicos, y que se encuentran condicionados ante un ambiente

-social, económico, político, espacial- específico. Esta relación tensa entre posibilidad y límite es lo

que permite observar cómo la acción colectiva, no puede ser entendida fuera de los fines que se

instituyen como parte de una estructura de relaciones sociales más amplia. Como veremos más

16 En términos generales, Melucci sostiene que la acción colectiva permite ubicar a partir de las movilizaciones
sociales de finales del siglo XX e inicios del XXI, nuevas formas de agregación que van más allá de las
tradicionales agrupaciones propias de la modernidad. Para el teórico italiano, se debe comprender a la acción
colectiva como un sistema de relaciones internas y externas que, constantemente, modifican o refuerzan la
acción. Sumado a ello, plantea que este tipo de expresiones organizativas se explican a la vez a partir de
ubicar las condiciones estructurales en las que surgen, así como la interacción de objetivos, recursos y
obstáculos que se suelen presentar ante las formas de presencia en la búsqueda de obtener cierto fin
(Melucci, 1999).
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adelante, las maneras en que los migrantes en tránsito establecen acciones concretas en la

autogestión del espacio habitable, entra en tensión con la percepción socialmente establecida en

relación con el fenómeno de la migración. En particular el fenómeno de la apropiación de espacios

no habitables y en condición de abandono en el centro de la ciudad, principalmente cercanos a la

franja fronteriza. Al respecto, sectores de la población de la localidad han presionado a los

gobiernos municipal y estatal para que lleven a cabo una serie de medidas represivas y

contenciosas, bajo el argumento de la afectación a intereses económicos y sociales17.

De la misma manera, toda acción colectiva no puede ser comprendida sin considerar cómo

se movilizan recursos, intereses internos y externos, así como las lógicas organizativas que buscan

orientaciones y propósitos específicos, siempre entendiendo que dicho sistema se configura en una

tensión permanente. Esto es interesante al momento de observar situaciones cotidianas que

enfrenta la población migrante durante su estancia temporal en Ciudad Juárez. En particular,

quienes han tomado la decisión de no acudir a los albergues, ya sea aquellos administrados por

algún nivel de gobierno o por organismos de la sociedad civil, y que se encuentran habitando

edificios abandonados ò pequeñas habitaciones en alguna posada en condiciones precarias para

su atención personal y seguridad. Hacer referencia a la movilización de recursos, no sólo

económicos sino también de vínculos de solidaridad que han promovido junto a otros integrantes

de la comunidad migrante, es lo que permitirá hablar de tácticas organizativas y gestión del espacio

habitable.

Tácticas18 organizativas y gestión del espacio habitable

Ubicar las tensiones que se producen en un sistema de oportunidades y restricciones como

caracteriza toda acción colectiva, constituye un aspecto relevante si nos colocamos en particular en

las maneras en que individuos se agrupan para gestionar diversos aspectos de la vida cotidiana en

que se desenvuelven sus propios intereses. Para ello, movilizar recursos de diversos tipos

-económicos, relacionales, simbólicos, sociales- cobra importancia dentro de un espacio específico

18 Para nuestro interés cobra relevancia la distinción que Michel de Certau (1999) realiza entre táctica y
estrategia. Partiendo de la premisa foucultiana de donde hay poder, hay resistencia, el filósofo francés plantea
que la estrategia es el conjunto de fuerzas asentadas en una posición de poder, y que buscan perpetuarse a
partir de una mayor influencia controlando el escenario desde donde ubican su posición dominante. En cabio,
táctica implica una resistencia fragmentada y contingente, que se desarrolla a partir de un fin concreto, y que
se caracteriza por buscar resistir en condiciones diferenciadas ante el peso de la estrategia.

17 Para mayor referencia ver “Empresarios piden al Gobierno de México atender crisis migratoria en Ciudad
Juárez, Chihuahua” nota periodística publicada el 21 de septiembre del 2023 en el portal sdpnoticias.
Consultar en
https://www.sdpnoticias.com/estados/empresarios-piden-al-gobierno-de-mexico-atender-crisis-migratoria-en-ci
udad-juarez-chihuahua/
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en que se producen. Hablar de tácticas organizativas y de autogestión del espacio habitable, nos

llevan a proponer dos categorías que consideramos permiten dar cuenta de las formas en que se

gestiona colectivamente el espacio que se habita por un colectivo en particular, así como las

tácticas que entran en una tensión hacia relaciones en las que la posición de desigualdad,

vulnerabilidad, riesgo y rechazo, se entretejen alrededor de una disputa socio discursiva19 con

actores institucionales y otros sectores de la población, quienes ven en la presencia de este

colectivo, una especie de crisis como expresión de ver afectados sus intereses así como sus

dinámicas cotidianas. Por táctica organizativa y de autogestión entendemos toda acción gestada

desde la propia experiencia común de vida de grupos de migrantes en tránsito, cuya intención es la

de establecer acuerdos concretos que permitan solventar situaciones cotidianas que enfrentan,

sobre todo en condiciones de carencia y de no respaldo institucional. Acciones que se caracterizan

por ser contingentes y situadas, ya que lo que se coloca en juego es la posibilidad de ir logrando

aquello que permita sobrevivir como acuerdo colectivo en escenarios que corresponden a los

espacios habitables en los que se desenvuelven día a día.

Micropolítica de la presencia

Estas tácticas organizativas que buscan gestionar dinámicas de vida cotidiana, no son

ajenas a una serie de tensiones que se producen tanto al interno de la propia lógica organizativa, o

con otros actores y dinámicas de presencia en el espacio habitable. Al respecto, ¿qué permite

comprender lo que está en juego alrededor de la configuración de encuentros entre sujetos que se

articulan alrededor de estas tácticas organizativas?, en términos generales nuestra respuesta gira

en torno al sentido de “lo común”. Micropolíticas de la presencia permite comprender lógicas

organizativas en tensión que, desde la compleja trama de la vida cotidiana, se efectúan con la

intención de producir experiencias colectivas que busca defender el sentido de lo común. En

términos generales, cuando nos referimos al sentido de lo común, solemos asociarlo a aquello que

no es privativo de alguien en particular, sino que pertenece o se hace extensivo a varios

–individuos, ideas o cosas-. Importante retomar el pensamiento spinozista, en particular su

19 El Análisis Crítico del Discurso planteado por el lingüista holandés Teun Van Dijk, quien sostiene que no
podemos ubicar el discurso fuera de las relaciones sociales y de poder en el que se produce (Van Dijk, 2008).
En este sentido y par nuestro interés, cobra relevancia ya que consideramos a los relatos de los jóvenes y sus
prácticas, expresiones discursivas que se anclan en un entramado de relaciones tensas con otros actores
sociales en un contexto común.
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referencia a la relación entre cuerpo, deseo y pasiones20. En particular, nos apoya su idea de

utilidad21 de los cuerpos en sus múltiples relaciones: “podríamos hablar de lo común en Spinoza

cuando nos referimos a una característica que es propia a todos los cuerpos, como también

aquello que habla de la variedad que tiene cada cuerpo en movimiento” (Gómez Mora, 2019;10).

Importante la relación en torno al cuerpo, no como contenedor de un ser para explorarlo,

experimentarlo y vivirlo singularmente; sino su potencia -deseo- para generar formas de vida

colectiva, y a partir de ello colocar a lo común como un aspecto fundamental de su presencia en

ámbitos concretos de vida.

“El deseo o connatus se traduce como el esfuerzo que cada ser dedica, en la medida

de sus potencialidades, a preservar, o sea, a desear aquello que es más útil a su

naturaleza. En Spinoza, la razón no pasa a segundo plano, más bien entra en

concordancia -dialoga- con el deseo, porque nos acerca a aquello que más conviene

en nuestras esencias” (Gómez Mora, 2019;21)

Junto al deseo, que en Spinoza es la esencia del individuo que le genera el hacer –“el

deseo es la misma esencia del ser humano” (Spinoza, año), se presentan los afectos como

motores centrales de la potencialidad individual y colectiva, o como expresa Gilles Deleuze22: “los

afectos no son sentimientos, son devenires que desbordan a quien los atraviesan” (Deleuze, año).

En ellos se gesta la manera en que modos de existencia entran en contacto en un espacio-tiempo

concreto. Si bien se experimentan desde una condición individual, no podemos perder de vista que

todo afecto es producido social y culturalmente, dando como resultado que ellos permitan tipos de

relaciones que aumenten o disminuyan nuestras potencias de existir.

Esta micropolítica de la presencia contribuye a comprender cómo la irrupción en el espacio

público fronterizo de esta población migrante ilegal en tránsito, se da en torno a tensiones y

disputas frente a una creciente desvalorización producida por actores sociales residentes de la

localidad, así como toda una estructura institucional que la revictimiza (Pérez Díaz y Díaz Ramos,

22 El filósofo francés Gilles Deleuze, es considerado una de las figuras claves que retomó el pensamiento
spinozista a partir de finales de la década de los sesenta del siglo XX. Influenciado por el movimiento político
de mayo del 68, junto a otros filósofos encontraron en Spinoza una figura central para transformar el
pensamiento hacia una mirada anti jerárquica, múltiple, abierta y transformadora.

21 En Spinoza, el sentido del término utilidad no adquiere un valor instrumental, sino que está ligado a la
inevitabilidad que tiene todo individuo por generar vínculos que les permita conservar su existencia y la
potencien (Rodríguez Quiroz, 2022).

20 Para mayor referencia se recomienda el texto de Cristhian Gómez Mora (2019): “Spinoza, un mensajero de
lo común. Un diálogo entre Deleuze y Badiou en torno al concepto de lo común en Spinoza”. Este filósofo
ecuatoriano, retoma del filósofo racionalista holandés, su papel protagónico como pensador de la libertad y en
contra de los planteamientos universales y absolutistas (Gómez, Mora, 2019).
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2022). Veremos a continuación, el análisis del trabajo en campo realizado considerando una serie

de acciones que organizativamente, jóvenes venezolanos han tenido que gestionar con la intención

de colectivamente, negociar su presencia y manera de gestionar su vida, en su tránsito no

permanente en esta región del norte de México.

Migración reciente y la crisis humanitaria
Según datos de la Oficina de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la

Secretaría de Gobernación, para el 2022 se registraron en México 444.439 eventos de ingreso de

personas en situación migratoria irregular23. Históricamente, ha prevalecido la presencia de

población de hombres sobre mujeres. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado un

incremento importante de mujeres migrantes en tránsito irregular, sobre todo a partir del fenómeno

de las caravanas provenientes principalmente de Centroamérica (Torre Cantalapiedra, 2021).

Como veremos más adelante, la condición de precariedad y vulnerabilidad que afecta en general a

la población migrante en tránsito irregular se incrementa de forma substancial en el caso de las

mujeres, principalmente niñas y jóvenes, dadas las diversas situaciones de riesgo que se

presentan a lo largo de sus trayectorias -exposición a peligros de la naturaleza, muertes violentas y

presencia del crimen organizado, violencia sexual, robos y asaltos, entre otros (Torre

Cantalapiedra, 2021).

Con la finalidad de dar cuenta del paisaje de precarización que caracteriza la trayectoria de

vida de la población migrante en tránsito irregular, quisiera referirme a tres fenómenos que

considero ejemplifican el paisaje de vulnerabilidad y riesgo que experimenta esta población

principalmente en México: 1. El mayor número de las llamadas “caravanas migrantes”, 2. las

políticas contenciosas y de seguritización ejecutadas los gobiernos de Estados Unidos y México, 3.

las violencias que dan cuenta de necro poderes que vuelven rentable la muerte de la población

migrante. Esta última, en términos generales es el resultado del endurecimiento de políticas

contenciosas y de seguritización, así como la presencia del crimen organizado en complicidad con

agentes de los gobierno de México y Estados Unidos, daría cuenta de lo que Adriana Estévez24 ha

nombrado “el dispositivo necro político de producción y administración de la migración forzada en

la frontera Estados Unidos-México” (Estévez, 2018)

24 Retomando los planteamientos de necro política por parte del filósofo camerunés Archille Mbembe, y en una
discusión a la categoría d del dispositivo, Adriana Estévez

23 De ello hay que considerar que el número mayor proviene de Venezuela -97,078 casos-, Honduras -72,928
casos-, Guatemala -69515 casos-, y Cuba -41,475 casos- (SEGOB, 2022).
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“La pobreza, la violencia y otras formas precarias de vida de los migrantes y

poblaciones marginadas a lo largo de la frontera México-EE.UU. conforman lo que se

sugiere llamar el dispositivo necro político de producción y administración de la

migración forzada, es decir, el conjunto de políticas y leyes ejecutadas para producir

situaciones, momentos y espacios que fuerzan a las personas a dejar sus hogares, o

las orillan a situaciones y espacios de muerte” (Estévez, 2018;02).

Por otro lado, se observa a partir de inicios del presente siglo, el fenómeno de las

caravanas migrantes provenientes de países como Venezuela, Haití, Honduras, El Salvador,

Guatemala, entre otros. Estas caravanas han transformado las lógicas de migrar, principalmente

frente a fenómenos que afectan de manera directa la integridad física y personal derivado de la

presencia del crimen organizado, el desplazamiento forzado, conflictos armados, paramilitar, o

crisis ambiental en sus regiones de origen. A diferencia de las formas de migración en tránsito que

se producían al finalizar el siglo pasado, en las que predominaba un modelo de migración irregular:

“sigiloso, oculto, individual, de carácter marcadamente laboral, y compuesto principalmente por

varones en edad productiva” (Izcara, 2021; 24), en las dos últimas décadas se ha presentado un

giro en las formas organizativas llamado la “caravanización de la migración” (Izcara, 2021),

teniendo importantes implicaciones como el incremento de la población de mujeres jóvenes, así

como de niños y niñas.

“Durante 2018 y principios de 2019, se presenció un cambio importante en las formas

de movilidad humana, con desplazamientos colectivos de miles de personas, que

viajaban por México con intención manifiesta de llegar hasta Estados Unidos. Las

caravanas migrantes centroamericanas fueron, sin duda, la forma más visible y

politizada de movilidad colectiva, las cuales arribaron a la ciudad de Tijuana, en Baja

California, y a Piedras Negras, en Coahuila. Simultáneamente, se desarrollaron otros

movimientos de población, como la llegada masiva a Ciudad Juárez, Chihuahua, de

personas originarias de Cuba y Centroamérica” (París Pombo, Velasco Ortiz, y

Contreras Delgado 2021;09)

No podemos comprender esta variación de las nuevas formas de migración como son las

caravanas, sin tomar en cuenta la transformación que han implicado históricamente políticas de

administración de la “soberanía nacional” de los países, y las fronteras de los territorios que

comprenden. La figura de frontera, ya desde el establecimiento de los Estados-Nación modernos a

partir del siglo XVII, ha jugado un papel central en las dinámicas de control de la movilidad humana

(Perelló Carrascosa, 2022). En el caso mexicano, la evolución de las políticas de administración de
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la movilidad de la población ha sufrido diversos cambios de perspectiva que al inicio el siglo XXI, y

resultado de una serie de acuerdos binacionales en complicidad con gobiernos de los Estados

Unidos, dando un giro fundamental hacia una política contenciosa (Calva Sánchez, 2021). En esta

línea, en Julio del 2014 el gobierno mexicano implementó el “Programa Frontera Sur” cuya finalidad

fue el incremento de las políticas de vigilancia y control migratorio en la frontera sur del país ante la

migración centroamericana25. No pasar por alto el antecedente, la estrategia binacional Plan Mérida

acordada en el 2009 por parte de los gobiernos de Felipe Calderón por México, y George Bush por

los Estados Unidos, bajo el argumento de combatir al crimen organizado trasnacional, así como la

capacitación e incremento de la fuerza armada operativa por agentes de seguridad del Estado

mexicano (Salazar, 2020). Esto significó el incremento de operaciones agresivas hacia los flujos

de la población migrante, dando como resultado que se hayan visto obligados a buscar alternativas

de cruce más riesgosas y en territorios controlados por el crimen organizado. Según datos de

Human Right Watch, se ha presentado un aumento substancial de las detenciones por agentes del

estado, generando con ello una violencia creciente y violaciones sistemáticas a los derechos

humanos de las y los migrantes en tránsito (HRW, 2022). Además, no podemos perder de vista lo

que viene a significar el fin del acuerdo Título 42, establecido en marzo del 2020 por la

administración federal de los Estados Unidos bajo el argumento de prohibir el ingreso a su territorio

a aquella persona que “representa un riesgo para la salud” ante el surgimiento de la pandemia

COVID 1926.

El tercer aspecto está ligado al incremento de diversas expresiones de violencias que han

afectado la vida de las y los jóvenes migrantes. Si bien el acto de migrar ya en sí implica un riesgo

a diversas situaciones relacionadas con la precariedad de las condiciones de vida en sus regiones

26 Al respecto Niño Vega nos recuerda que “las estrategias del gobierno de Donald Trump ante los solicitantes
de asilo, tales como el aumento en los tiempos de espera y la creación de la lista, las largas detenciones, las
separaciones de familias, la criminalización a las madres por el cruce de niños, niñas y adolescentes no
acompañados, el Protocolo de Protección al Migrante, son señaladas como un alejamiento del derecho
internacional humanitario “Niño Vega, 2022;17). A principios del 2023, el gobierno a cargo del presidente Joe
Biden, presentó una iniciativa a la Suprema Corte de Justicia para la eliminación del programa Título 42.
Después de una batalla legal en la que se hizo presente la presencia de sectores sociales conservadores que
exigen el endurecimiento de las políticas contra la población migrantes, se tiene contemplado que, para inicios
de mayo del presente año, resultado de la declaración del fin de la pandemia en aquel país, esta medida
restrictiva pierde vigencia dando como resultado un incremento en los flujos de migrantes en la frontera norte
de México

25 Al respecto Perelló sostiene “retórica del miedo y la doctrina de la seguridad nacional surgida tras los
atentados de las torres gemelas en Nueva York que se propagó a escala mundial, hizo que las fronteras
adquirieran nuevos significados políticos, simbólicos y estratégicos. Así mismo, el fenómeno de la
globalización y la transnacionalización económica contribuyeron a la consolidación de un régimen securitario
cuyas líneas de actuación operan en una dimensión interna, perimetral y externa, ampliando así el
consagrado concepto westfaliano de frontera que era vinculado exclusivamente al territorio nacional” (Perelló,
Carrascosa, 2022;15)
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de origen, esto adquiere mayor preocupación ante fenómenos como la presencia del crimen

organizado y la trata con fines de explotación, el narcotráfico, y la complicidad que se genera con

los agentes del estado: “las personas migrantes deben enfrentar un sistema altamente excluyente,

donde las violencias legales y paralegales se combinan con procesos de criminalización para

impedir su llegada a los países del norte” (PRAMI-IBERO, 2022;09). Existen antecedentes que

dan cuenta del incremento de la violencia a la población migrante, como el caso de la masacre de

72 migrantes en la comunidad de San Fernando, Tamaulipas27, o el de 53 migrantes que murieron

asfixiados en una caja de un tráiler abandonado en Texas en junio del 2022. Sin embargo, ante el

incremento de las caravanas de población migrante en tránsito, así como el endurecimiento de las

políticas migratorias de control, se observa un aumento substancial de casos de desapariciones

forzadas28, así como muertes por homicidios que según datos de la Organización Internacional de

Migraciones (ONU), durante el 2022 se presentaron 651 muertes en la frontera norte vinculadas

principalmente a estos delitos.

Tácticas organizativas y de autogestión del espacio habitable
Ubicar y comprender las implicaciones de un paisaje colapsado, qué si bien va más allá de

la presencia creciente de población migrante en tránsito en la región fronteriza México-Estados

Unidos, ligada a condicionantes estructurales como son la creciente precarización de la vida

resultado de un sistema socioeconómico que vuelve rentable el sufrimiento y la desesperanza

común, así como las violencias expresadas en diversos fenómenos como los arriba expuestos, nos

obliga también a situar en lo concreto, dinámicas de vida que se vienen gestando por parte de

diversos grupos de población migrante que, ante la carencia de una política sólida de atención por

parte del estado mexicano, y la estrategia de contención y persecución por parte del gobierno de

los Estados Unidos, se ven obligados a generar acciones que buscan articular un sentido colectivo

de solidaridad y defensa de derechos ligados a principios de no discriminación, libertad de tránsito,

asistencia a su seguridad personal y colectiva, entre otros.

Resultado de un trabajo de campo en verano del 2023 con grupos de migrantes

principalmente venezolanos, que han establecido como lugar de encuentro y estancia provisional,

28 Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda del estado mexicano, para verano del 2023, se
contabilizaban cerca de 1800 casos de personas migrantes en tránsito en condición de desaparecidas.
Fuente: ONG denuncian 1800 migrantes desaparecidos, Revista Forbes, México.

27 En agosto del 2010, en el ejido del Huizachal del municipio de San Fernando, perteneciente al estado de
Tamaulipas -al noreste del país-, se encontraron 72 cuerpos de personas ejecutadas -58 hombres y 14
mujeres, originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India -, presumiblemente
asesinadas por integrantes del cártel de Los Zetas. Para mayor referencia consultar el portal
https://adondevanlosdesaparecidos.org/masde72-1-la-masacre/
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edificios abandonados en el centro de Ciudad Juárez como alternativa de espacio habitable, frente

a lo que consideran la intolerancia e inhumanidad que se presenta en las maneras de ser tratados

y resguardados, en algunos casos forzadamente, en instalaciones de albergues administrados y

controlados por organismos del estado mexicano, organismos internacionales como ACNUR, así

como por organizaciones de la sociedad civil. Nuestra intención no radica en un análisis a

profundidad de las políticas implementadas por estos albergues, lo cual implicaría un estudio ante

una severa crisis de atención a la población migrante, en materia de derechos humanos por parte

del gobierno mexicano. Como mencionamos al inicio del texto, nuestro objetivo es comprender las

prácticas o tácticas organizativas y de autogestión del espacio habitable que han establecido como

parte de una necesidad de un resguardo colectivo ante diversas expresiones de intolerancia,

rechazo y discriminación, que enfrentan cotidianamente tanto en los espacios de albergues arriba

mencionados, como en diversas situaciones ya sea por integrantes de organismos encargados de

“atender” su condición migratoria -como son los agentes del INM o de corporaciones de seguridad

pública-, o por parte de la población habitante de la ciudad.

Como se mencionó, por táctica organizativa y de autogestión entendemos toda acción

gestada desde la propia experiencia común de vida de grupos de migrantes en tránsito, cuya

intención es la de establecer acuerdos concretos que permitan solventar situaciones cotidianas que

enfrentan, sobre todo en condiciones de carencia y de no respaldo institucional. Estas acciones se

caracterizan por ser contingentes y concretas, buscando con ello que permita sobrevivir como

acuerdo colectivo en escenarios que corresponden a los espacios habitables en los que se

desenvuelven día a día. Para dar cuenta de ello, describiremos algunos aspectos y ámbitos en los

que se expresa estas acciones de autogestión cotidiana. En particular, el trabajo con jóvenes

hombres migrantes venezolanos, quienes habitan dos edificaciones abandonadas a un par de

cuadras de una de las plazas públicas de mayor presencia en la ciudad en el centro de Ciudad

Juárez, México.

● Alojamiento y descanso

En los cruces de las calles Av. Vicente Guerrero y Fray Bartolomé de las Casas, frente a

una edificación en ruinas donde hace varias décadas se ubicaron las instalaciones de la estación

de radio y televisión “Estudios XEJ”, un edificio abandonado de dos plantas se ha convertido en

hogar provisional para decena de población migrante, principalmente jóvenes varones y mujeres,
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algunos acompañados de sus parejas y menores de edad. En los muros, se puede observar

señales de diversas funciones que se cumplieron en el inmueble. Venta de partes para equipos de

refrigeración o escuela de negocios, fueron algunas de las actividades económicas que se

desarrollaron en años pasados, de las cuales solo quedan muros grafiteados, escombros,

montones de basura dispersa en diversas zonas. Resultado de la llegada masiva de población

migrante en tránsito a partir de otoño del 2022, y ante la saturación y tensión que se experimentaba

en los albergues ubicados en diversas zonas de la ciudad, las y los jóvenes migrantes que no

tenían la opción de pagar un servicio de cuarto en algún pequeño hotel de paso en la zona centro,

optaron por tomar varias de estas fincas abandonadas para hacer de ellas una morada provisional

mientras esperaban el periodo de la cita para entrevista por las autoridades migratorias de Estados

Unidos, o simplemente ver la oportunidad de cruzar el muro internacional por algún punto de la

periferia de la ciudad.

En condiciones precarias, valiéndose de recolectar cobijas o cartones abandonados en

algún lote baldío de la zona o dada por alguna agrupación religiosa solidaria, a lo largo del espacio

que comprende parte del edificio abandonado han improvisado una especie de pequeñas

habitaciones, en las que pernoctan compartiendo espacios con compañeros varones y mujeres

que, a diario, solicitan algún espacio para resguardarse o descansar. Muebles en malas

condiciones, sin tapizar, se convierte en el lugar de convivencia común frente a una pequeña estufa

de leña, en la que cocinan aquello que logra cada uno recabar o adquirir resultado de la actividad

como limpiaparabrisas o ayudante temporal en alguna construcción de la zona.

“Aquí es donde encontramos la oportunidad de poder descansar, allá donde llegamos

hace unos días, en el albergue, solo eran problemas, nos gritaban, nos insultaban,

solo había un baño y en malas condiciones que teníamos que compartir. Si salías se

tenían que quedar tus hijos, era como una cárcel. Aquí por lo menos nos ayudamos y

nosotros decidimos que sí y que no se puede hacer. El que sale y trae algo de comida,

aquí la comparte y cuidamos las cosas de todos. Es difícil estar así, pero es mejor

cuidarnos entre nosotros que tener que vivir como prisión en el albergue…”

(Fragmento entrevista a joven migrante varón, elaborada 11 julio del 2023)

Las condiciones físicas del entorno, así como del medioambiente, están ligadas a las

necesidades básicas de buscar resguardo. Pero también adquiere relevancia la opción de sentirse

vinculado en un ambiente relativamente favorable, con otras experiencias similares. Habitar en este

sentido, nos recuerda a la formulación planteada por Heidegger de una experiencia contingente

que se asume en la relación entre el cuerpo y el espacio físico-simbólico. Retomando aquello que
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expresan en el sentido que, en ese lugar, se sienten más libres que la experiencia previa dentro de

los albergues, nos lleva a comprender que habitar los espacios es un accionar que involucra el

encantamiento -en el sentido de apropiación en condiciones precarias-, como un proceso

atravesado por la imaginación y los afectos que se fortalecen al momento de la convivencia

cotidiana con las y los compañeros que comparten la finca.

● Tiempos de recreación, tiempos de ocio

Como parte del trabajo en campo, llegamos al edificio un martes por la mañana. En la

planta alta, 9 jóvenes varones jugaban al futbol entre la delimitación que establecieron con cobijas

para las habitaciones, y la zona en que se encuentra el sofá a un costado del asador de leña y la

mesa con latas de comida para el día. Con cierta agilidad propia de su edad, así como haciendo

manifestación un par de ellos de su habilidad para el juego con los pies de la pelota, entre risas y

gritos de “pasá, pasá”, por cerca de media hora estuvieron compartiendo el rato. Era de esperarse

que, al llegar, se nos invitara a pelotear con ellos, cosa que no pasó de largo con ciertas risas ante

la no habilidad que mostraban nuestros movimientos con el balón.

Los momentos de risas, felicidad, cierta burla entre ellos, son una expresión de la

necesidad de encontrar vínculo ante la situación precaria que enfrentan, momentos de recreación,

así como de sentirse formar parte de un grupo, aunque sea por un breve tiempo, de la comunidad

que ahí se encuentra provisionalmente conviviendo. El ocio, como una práctica social

contextualizada (Gomes, 2014), cobra relevancia sobre todo frente a un estigma generalizado de

valoración negativa con la que se suele marcar al cuerpo del migrante en tránsito. En un escenario

en el que predomina un imaginario de “ética del trabajo” en la lógica del capitalismo

contemporáneo, bajo la premisa de una obligación moral (Bauman, 2000), estos momentos de

juego y convivencia cotidiana -por ejemplo al momento de sentarse por horas a conversar mientras

preparan los alimentos o los consumen-, vienen a significar, una especie de cronotopía de

pertenencia y presencia que aminora la sensación de dolor, sufrimiento y desesperanza que suele

predominar en sus visiones ante la espera temporal en la ciudad.

● Cubrir el alimento

Proveer el alimento es un acto de primera necesidad. Sin embargo, en las condiciones de

precariedad que enfrenta la población migrante en tránsito, se convierte en una necesidad

problemática, de alto costo y riesgo dada las implicaciones de carencia, así como de no acceso a
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actividades laborales remuneradas. Como parte del paisaje cotidiano en la ciudad, se observa en

los cruceros de avenidas principales, grupos de jóvenes en su mayoría varones, quienes piden el

apoyo de alguna moneda a cambio de limpiar el parabrisas del vehículo, o simplemente como

muestra de buena voluntad por parte de los conductores. Este ha tenido sus repercusiones, por un

lado, la continua llegada de migrantes a la ciudad ha dado como resultado una sensación de

desgaste por parte de la población en general, expresado en los últimos meses en mensajes en

redes sociales, así como en diversos medios periodísticos, de estar inconformes con la presencia

en los cruceros que, en algunos casos, ha venido acompañada de mensajes ofensivos y de

estigma hacia los jóvenes. Pero, por otro lado, para la mayoría es la posibilidad de acceder a unas

cuantas monedas que les permitirá adquirir alimentos, así como acceder a un servicio de internet

para estar en contacto con sus familiares, y estar vigilando la fecha otorgada por el servicio de

migración de los Estados Unidos para el acceso a la entrevista.

“Aquí nos cooperamos todos, traemos comida que podemos comprar con unas

monedas, la compartimos a la hora de comer, sentados, platicando cómo fue el día o

de lo que sea, para no entrar en una especie de tristeza o depresión” … (Fragmento

entrevista a joven migrante varón, elaborada 11 julio del 2023)

“Unas panas tienen la posibilidad de dormir en algún cuarto de hotel, les cobran 500

pesos la semana, y tienen porque les manda algún familiar que ya esté en el otro lado.

Pero aquí nosotros debemos chambear, traer para poder comer y tener espacio para

descansar. Solo que la única posibilidad es lavando autos o limpiar el parabrisas en

los cruceros. De otra forma es complicado. Fíjate, el otro día vino una persona en la

tarde, que, si queríamos trabajar de noche en una obra, allá en un Soriana nuevo.

Tres fueros, regresaron al siguiente día, pero al segundo día, fue migración allá y los

detuvo, no sabemos de ellos…. Es complicado, porque no tenemos papeles y aquí

conseguir trabajo es difícil, además nosotros queremos cruzar, esperar la fecha de la

entrevista y no sabemos si pueda ser en una, dos, cuatro semanas, y así como

podemos estar trabajando en un lugar…” (Fragmento entrevista a joven migrante

varón, elaborada 13 julio del 2023)

Cocinar juntos, organizar las diferentes actividades como la selección de la verdura

enlatada, el número de huevos según el número de comensales, comprar un bote grande de

agua o en su caso alguna soda o refresco que compartirán con los alimentos, recolectar la

46



KAIROS. Revista de Temas Sociales
ISSN 1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org

Proyecto Culturas Juveniles
Publicación de la Universidad Nacional de San Luís

Año 28. Nº 53. Julio de 2024

madera seca para prender el fogón, vigilar cómo se cocina en trastes viejos y todos negros

por fuera por el hollín de la madera encendida, alguna tortilla o pan para dividir las

porciones, se convierte en el ritual del día a día que debes gestionar la alimentación entre

los habitantes del inmueble. Carlos, un joven venezolano que hace tres meses fue deportado

por el lado de Tijuana, y quien es el que lleva más tiempo viviendo en la parte alta del

edificio, es quien resguarda la pequeña despensa que han logrado obtener. Con voz

tranquila, pero a la vez firme, nos dice

“aquí todos ayudamos, nos cuidamos, pero tenemos que dar algo, para llevarla con

calma, no aceptamos al que quiera verse listo, aquí puro tipo tranquilo…” (Fragmento

entrevista a joven migrante varón, elaborada 13 julio del 2023)

● Proveer resguardo

La situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrenta la población migrante en tránsito, como

señalamos en el primer apartado, está relacionada principalmente hacia ciertas expresiones de

violencias que experimentan no solo en su llegada a la frontera México-Estados Unidos, sino que,

en gran parte de los casos, son causantes de los motivos obligados a tomar la decisión de

abandonar sus lugares de origen. La sensación de miedo, incertidumbre, y de inseguridad, se

incrementan ante un número mayor de amenazas a su integridad física, emocional y personal. Sin

aunar más al respecto, en particular es importante para nuestro interés con relación a ubicar ciertas

prácticas organizativas y de autogestión del espacio habitable, al resguardo como uno de los

aspectos centrales. Resguardar significa tomar un acto, o una serie de acciones -tácticas-, con la

finalidad de prevenir un daño. Ante las constantes amenazas que experimentan las y los jóvenes

migrantes venezolanos que habitan el edificio en abandono, que van desde la presencia periódica

de vehículos del Instituto Nacional de Migración, rondines por parte de elementos de seguridad

pública municipal, pero también por la presencia de grupos de personas armadas ligadas al crimen

organizado -quienes suelen apostar por insertarlos forzosamente en sus actividades ilícitas

aprovechando la situación de precariedad que enfrentan- se convierte en la amenaza constante

que deben tener presente, así como las formas de favorecer colectivamente un espacio que les

permita asumir relativamente una condición de resguardo y protección.

“Acá yo llegue hace dos semanas, llegué con ella y sus dos hijitas, venimos en el tren,

acompañándonos, la conocí junto con otros cuatro desde que salimos de la selva en

Panamá… Acá, llegamos y no sabíamos qué hacer, unas personas nos dijeron que

teníamos que ir al albergue a uno en el que están la mayoría de los migrantes, pero
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nosotros no confiamos, sabemos que si nos separamos será muy difícil y nos detienen

los de migración y nos deportan… entonces decidimos venir acá, y como sea, aunque

esté así el lugar pues, no es lo mismo, estamos más tranquilos y seguros, porque

somos varios, y nos cuidamos y protegemos….” (Fragmento entrevista a joven

migrante varón, elaborada 09 julio del 2023)

Es importante aquí considerar que resultado de la llegada masiva de población migrante en

tránsito a la frontera, el gobierno federal dispuso el albergue Leona Vicario -ubicado sobre la Av.

Eje Vial Juan Gabriel, a un costado de la línea del ferrocarril-, mientras que el gobierno municipal,

improvisó instalaciones de atención y alojamiento en el gimnasio municipal “Kiki” Romero -en Av.

Los Aztecas, al poniente de la ciudad-. Además, se cuenta con cerca de 30 albergues gestionados

y administrados por organizaciones religiosas, algunos de los cuales otorga los servicios de

alojamiento, alimentación, y atención general en temas de salud. Sin embargo, más allá de la

retórica institucional que suele atribuir una valoración positiva y necesaria a estos espacios, en las

entrevistas con las y los jóvenes migrantes dieron cuenta de no agradarles la forma en que llegaron

a ser tratados, principalmente ante la saturación de los espacios, así como la indiferencia y poca

empatía por parte de las personas que están al frente de los albergues. Esto cobra relevancia para

nuestro interés. Se suele atribuir como facultad y obligación a estos lugares de atención, otorgar

seguridad y protección a la población migrante. Sin embargo, también en palabras de ellos, la

realidad es que al estar “resguardados”, se vuelve factible que puedan enfrentar un proceso de

detención y deportación por las autoridades migratorias.

Para finalizar, no perdamos de vista las tres dimensiones que Melucci plantea con la

intención de dar una mirada analítica, al tipo de organización colectiva que se produce

empíricamente en un momento coyuntural específicos: a) basada en la solidaridad, b) que

desarrolla un conflicto y c) que rompe los límites del sistema en que ocurre la acción (Melucci,

1999). Como observamos, el criterio de solidaridad se constituye como uno de los ejes claves para

entender las tácticas organizativas y de autogestión del espacio habitable por las y los migrantes

en tránsito. Frente a una serie de situaciones límite -violencias, falta de atención, incertidumbre,

enfermedades, entre otras-, apelar a la solidaridad interna ha sido uno de los aspectos de mayor

relevancia. Sumado a ello, una solidaridad externa ha implicado la gestión, no siempre en los

mejores términos, con organismos de la sociedad civil -por ejemplo, de índole religiosa-, quienes

han buscado acercarse a la población migrante con la finalidad de otorgar cierto respaldo, siempre

en los términos que suelen dictar dichas organizaciones. El segundo aspecto, el conflicto cobra

importancia como fenómeno en permanente dada la tensión continua que se suele presentar tanto
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con organismos de gestión del fenómeno migratorio a cargo de los gobiernos, los operativos

militares-policiacos, así como un sinfín de situaciones que se suele presentar hacia el interno de la

relación entre las y los migrantes -principalmente causado por actos como el robo, las diferencias

de opinión, o incluso la disputa por algún recurso de apoyo que se les ofrezca-. Y, por último,

incluso considero el más importante, se presenta como criterio clave para comprender la posición

que guarda una acción colectiva en un entramado de redes de gestión del poder, las posibilidades

de transgredir los límites de compatibilidad en torno a un orden social establecido. Como se

mencionó anteriormente, la presencia masiva y en mayor escala en los últimos meses de población

migrante en la región fronteriza México-Estados Unidos, ha implicado un incremento de reacciones

de desvalorización en general por sectores de la sociedad civil, que según ellos ven afectados sus

intereses a causa de la presencia migrante. Este aspecto cobra relevancia porque da cuenta de

cómo el conflicto está ligado a los límites de compatibilidad en el que se desplaza la acción

colectiva, dentro de un sistema de referencia social, económico, político y cultural. La presencia en

la esfera pública de cierta lógica organizativa por parte de la comunidad migrante, no solo ha

generado una reacción negativa o de desvalorización por parte de ciertos sectores, sino que

también ha venido a evidenciar la crisis institucional de atención a un fenómeno que debe constituir

una apuesta fundamental de la política pública por parte del Estado mexicano.

Toma relevancia no solo la movilización de recursos para cumplir con intereses internos y/o

externos, ò cómo se constituyen lógicas organizativas, sino también la producción de ciertas

formas de liderazgo que permiten dar cuenta de las tácticas a considerar con la finalidad de

obtener un propósito específico. Estas figuras de liderazgo, adquieren un sentido particular en la

manera en que se articulan los vínculos asociativos al interno de una comunidad concreta. De

entrada, recordemos, como mencionamos en el segundo apartado, las condiciones de precariedad

y vulnerabilidad que están presente en las trayectorias de vida de quienes asumen el riesgo de

abandonar sus lugares de orígenes, principalmente ante situaciones que afectan su integridad

física, personal, familiar y patrimonial. El miedo y la incertidumbre, así como una constante

presencia vivencial del sufrimiento (Salazar 2023), se vuelven en el común denominador en la

forma en que tanto individualmente como colectivamente, las y los compañeros migrantes

enfrentan situaciones cotidianas en su intención de cruzar hacia el territorio de los Estados Unidos.

Con todo y esta creciente situación precaria, existen ciertas figuras que destacan por su habilidad

para gestionar al interno del colectivo, tácticas organizativas para favorecer un entorno habitable

que permita dar cierto grado de resguardo y protección, al resto de los compañeros y compañeras

que diariamente solicitan hospedaje. En particular el caso de Carlos, un joven venezolano de 34

49



KAIROS. Revista de Temas Sociales
ISSN 1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org

Proyecto Culturas Juveniles
Publicación de la Universidad Nacional de San Luís

Año 28. Nº 53. Julio de 2024

años, quien ha enfrentado en dos ocasiones el proceso de deportación por parte de la autoridad

migratoria norteamericana. Considerado por el resto de las y los jóvenes como una figura de

respeto, principalmente por su mayor edad, experiencia, apoyo ante situaciones de enfermedad y

búsqueda de alimentación, así como el manejo de la plataforma para la gestión de la entrevista

para solicitar el asilo humanitario. Al respecto, la figura carismática ha sido abordada en la teoría

sociológica desde diversos ámbitos, para nuestro caso, la referencia más simple la encontramos en

Weber en el sentido de comprender al carisma como una relación afectiva y emocional a la acción

(De la Garza Talavera, 2011;111).

Reflexiones finales. Micropolítica de la presencia
El fenómeno migratorio, con diversas especificidades, ha estado presente a lo largo de la

configuración sociohistórica de la frontera desde el siglo XIX. Sin embargo, en las dos últimas

décadas, ha implicado un reto fundamental no solo para el Estado mexicano, sino también para la

academia quien está obligada a comprender qué viene produciéndose alrededor del fenómeno y

con ello, contribuir en participar junto con otros actores centrales, a la elaboración de políticas

públicas de atención integral basadas en el reconocimiento de los derechos humanos como

principio fundamental. Partir desde un mirada en torno a dinámicas cotidianas que la población

migrante viene gestando para favorecer colectivamente, maneras de habitar y convivir

temporalmente diversos espacios cotidianos en la frontera México-USA, exige también tener

presente y seguir analizando condiciones estructurales en torno al fenómeno de la migración no

legal temporal en tránsito, o la cada vez mayor presencia del crimen organizado y una serie de

violencias que afectan directamente a la población migrante y que son causante de su creciente

precarización. Nuestra intención, fue enfatizar a partir de la categoría de micropolíticas de la

presencia, la capacidad de agencia que deben producir y gestionar, como aspecto necesario para

negociar con otros actores de la sociedad civil, o con organismos del estado mexicano, condiciones

de vida que garanticen el respeto a sus derechos humanos fundamentales. La necesidad de ubicar

y abordar acciones de resistencia e irrupción en la esfera pública con tácticas organizativas que

buscan dar cuenta de la densa de ciertos derechos como son la integridad personal, la seguridad y

el resguardo de quienes vienen acompañando la trayectoria -familiares, compañeros de viaje- etc.-.

Norbert Lecher (2013) en un texto interesante sobre la vida cotidiana como ámbito político,

sostiene “en la medida en que las rutinas —lo normal y natural— se vuelven problemáticas

aumenta la complejidad del diario vivir…con ello aumenta la necesidad de tomar decisiones y, por

ende, la presión sobre el esquema interpretativo de la realidad” (Lechner, 2013;219). Es por ello

50



KAIROS. Revista de Temas Sociales
ISSN 1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org

Proyecto Culturas Juveniles
Publicación de la Universidad Nacional de San Luís

Año 28. Nº 53. Julio de 2024

que la categoría que hemos propuesto como micropolíticas de la presencia, permite comprender

lógicas organizativas en tensión que, desde la compleja trama de la vida cotidiana, se efectúan con

la intención de producir la defensa en el sentido de lo común. En las diversas entrevistas con las y

los jóvenes migrantes, una constante era que no querían ser vistos como un problema para los

habitantes de la ciudad. Todo lo contrario, su intención está más en función de verse reconocidos

como sujetos que aspiran a lograr cumplir con una expectativa de vida, cruzar a los Estados

Unidos. Si bien ello ha significado ciertas fricciones o tensiones, es cierto que también ha

favorecido acciones para con ellas enviar el mensaje de no ser vistos como una amenaza, como ha

sido la de cumplir con rondas de limpieza tanto al interno del edificio que habitan temporalmente,

como en las zonas aledañas.

Abordar las lógicas de gestión del espacio habitable, permite evidenciar los acuerdos y

negociaciones que constituyen recursos de acción colectiva indispensable en su presencia en

ámbitos cotidianos. La carga de estigma negativo, como marca sobre sus cuerpos dada la

condición de vulnerabilidad que enfrentan, se ve resistida desde su propia praxis de acción, por

medio de aquellas actividades que, en condiciones desiguales, generan lógicas de habitar el

espacio fronterizo mientras aguardan la posibilidad de cruzar hacia el territorio del país vecino.
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