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Presentación 

 

"Tu hogar no es donde naciste; el hogar es donde 

todos tus intentos de escapar cesan" —Naguib 

Mahfouz 

 

Es de mi gusto contarles, en un lenguaje técnico los cuentos que aprehendí 

sobre las contraconductas, palabra propia del maestro Foucault y de todas las 

revoluciones habidas y por haber. De antemano disculpen si mi escritura no gusta, 

no es mi objetivo agradar sino cumplir con mi deber, a la par de la titulación y su 

muestra en esta tesis, el cometido es hablar de las barricadas que construyen las 

personas al interior de los albergues. 

Porque no hay muros físicos1 para viajar en un avión, así este es el acto por 

excelencia de la minoría predominante en todo el mundo, y más si se agrega la 

migración prehistórica y la desconocida del otro lado. Por lo anterior, es menester 

relatar su contraparte, la migración autónoma. Sin descartar que la migración 

autónoma es, fue y permanecerá en movilidad en todas partes, el tema de esta tesis 

es hablar de su morada, aquella que hallé yo en la Ciudad de México y que es casa 

de todas las personas migrantes.  

Sin generalizar, los tres espacios dispuestos y disputados son ejemplos de la 

resistencia y la solidaridad que me apadrinó durante más de 6 meses, allí 

intercambié experiencias, sentires, conocimientos e historias de vida con jóvenes 

que tienen una determinación y coraje poco común. Plasmo mi relato, tanto así sirva 

de recorrido por el albergue Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la 

Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN), el refugio Casa Fuente y la plataforma de 

atención integral a migrante Sin Fronteras; a la vez sea un documento para apoyar 

 
1 Pero si toda una gestión industrial, neoliberal y global del control securitario en los aeropuertos y 
embarcaciones a suerte de muro virtual. 
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la postura incorregible migrante. 

En cuanto a los albergues descritos cabe decir que sostienen una lucha que parte 

de preservar el respeto al tránsito digno y por el buen vivir, es allí donde las personas 

sientan que no deben huir más del despojo corporal o del saqueo de la integridad. 

Las victorias no son para las vitrinas, se preservan con el fin de evitar la pérdida de 

libertades, por ello la REDODEM, el Movimiento Mesoamericano Migrante y las 

caravanas centroamericanas son actores fundamentales para exigir la 

reconstitución constante del Estado frente al abandono gubernamental de la 

población migrante en México.    

Como investigador social admiro enormemente la postura de jóvenes imparables de 

Centroamérica que no desisten por un mundo donde quepan otros mundos, a 

conciencia o no de recitar al EZLN. Igualmente, destacó la labor hospitalaria de los 

espacios donde aún confían en construir mejores proyecciones de vida migrante, y 

por su acción, enorgullecen nuestra tradición Latinoamérica heredada e inseparable 

de nuestros ancestros, que desde mi perspectiva que es muy alejada a la realidad, 

es mantener viva la ilusión de retornar a Aztlán.  

Cada persona encuentra sus fuentes de esperanzas en esta vida, esta tesis 

representa aquello por lo que lucho y lo pongo en las manos de quien pudiese 

requerirlo, para aprender basta con ir a un albergue y amigarse con la migración 

autónoma. El aprendizaje propio, para él aquí presente, es que mientras no logres 

entender la identidad que te abriga y que es la puerta a tu lucha, bien puede ser tu 

condición de clase, tu lugar de origen, tu aspecto físico, tus gustos, el pasado 

histórico, su régimen de género, tu accesibilidad a la educación o a la alimentación, 

la muerte innecesaria de tus familiares, más las amenazas hacia tu persona; duda 

de la indiferencia que encubre los dispositivos de confinamiento y siempre buscar 

la fuente de esperanza contra a la opresión.  
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 Tiene su ciencia la amistad con jóvenes migrantes  

 

 

El objetivo central del presente trabajo es problematizar los cambios en los 

procesos de organización política migrante luego de la implementación de políticas 

restrictivas en materia de seguridad del gobierno mexicano, más específicamente 

como resultado de la puesta en práctica del así llamado Plan Frontera Sur2 de 2014. 

Las subjetividades que más interesan a este proyecto son la población de jóvenes 

transmigrantes de Honduras que habitan en los albergues de la Ciudad de México, 

quienes concientizan su entorno y se adaptan frente a la posibilidad de ser 

confinados en estaciones migratorias reguladas por las políticas públicas 

restrictivas.  

En curso de analizar la situación de confinamiento, el presente documento primero 

desglosa la formulación del problema, con el fin de explicitar las preguntas de 

investigación; una vez esté claro el qué, prosigue la exposición de la hipótesis de 

trabajo y continúa con la justificación, para exponer la relevancia del tema en la 

actualidad, luego presenta los objetivos esperados y, por último, la metodología para 

saber cómo se realizó la problematización. 

Este trabajo de tesis está basado en una metodología cualitativo constructivista, 

haciendo eco de la propuesta teórica de la autonomía migrante.3 Por ello, se 

propone realizar un acercamiento fenomenológico que agregue la mayor 

información posible sobre el estudio de las prácticas políticas de jóvenes de 

 
2 El Programa Frontera Sur fue aplicado para atender y controlar el flujo migratorio de Centroamérica 
hacia Estados Unidos. Consistió en una política enfocada en la detención y repatriación de los 
migrantes mediante el tránsito ordenado, la vigilancia de puntos fronterizos, reforzar la atención 
migratoria en conjunto a organismos de derechos humanos, cooperación internacional y la creación 
de CAIMFS dentro de la secretaría de gobernación mexicana. En consecuencia, expuso a los 
migrantes a los abusos y extorsiones por parte de las autoridades del INAMI, al igual que, con esta 
estrategia se criminalizó en los hechos a la migración indocumentada, se le persiguió, se le detuvo 
y se le deportó sin consideraciones respecto a la vulnerabilidad de la población.  (parafraseo del 
Boletín No. 1, febrero 2016. Observatorio de legislación y política migratoria, COLEF - CNDH) 
3 Las migraciones son un acto político porque cruzar una frontera se interpreta como una práctica 
de desobediencia. Varela, A. (2013). Por el derecho a permanecer y a pertenecer. Madrid, 
Traficantes de Sueños. Pg 43 
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Honduras, en el espacio a estudiar que son los albergues de la ciudad de México. 

De manera que el interés gira entorno a la situación por la que pasa la población 

hondureña para habitar conscientemente4 y vivir su proyecto de vida digna. 

Para lograr el objetivo de este trabajo, delimitado en comprender la oposición al 

confinamiento y sus efectos en los jóvenes migrantes hondureños, se empleó la 

observación participante durante 11 semanas, en específico, 3 días a la semana en 

un horario de 10 am a 4 pm. Gracias a ese ejercicio obtuve 5 entrevistas a 

profundidad y 4 complementarias, que están transcritas en compañía del diario de 

campo anexado a este trabajo. Recomiendo complementar la investigación aquí 

presente y leer los testimonios recabados, para así conocer las memorias, 

imaginarios y recuerdos vividos por jóvenes transmigrantes en Honduras y en 

México.  

 

1. 2.  Planteamiento del problema de investigación 

1. 2. a. Pregunta de investigación 

El problema de investigación que es ¿Cómo la población joven 

centroamericana, que transmigra por México y proviene de Honduras, 

fortalece dentro de los albergues su autonomía migrante, es decir, las 

prácticas políticas de supervivencia, apoyo, respaldo y oposición al gobierno 

de las migraciones en México?  

Tiene por campo de estudio tres espacios de las ciudad de México, allí se 

desarrollan las características y los medios en que se ejerce  la hospitalidad radical.5 

 
4  Habitar consciente es activar las prácticas de resistencia contra el desgaste producido por el 

régimen de deportabilidad, entiéndase este último como a la posibilidad siempre presente de ser 
deportado De Genova y Peutz (2010) y Varela (2017A; 2015); gracias a un espacio de 
emancipación. Otras personas autoras que trabajan la conceptualización del espacio social, en el 
sentido aquí señalado como habitar lugares con conciencia, son Massey D. (2012) y los espacios 
globales; Augé, M. (2014) y los no lugares; y Lefebvre (1976) con la producción del espacio. 
5Abrazamos el postulado rector de la corriente de la autonomía de la migración mencionado en el 
libro de América Latina en movimiento. Migraciones, límites a la movilidad y sus desbordamientos.  
Coordinadores: Blanca Cordero, Sandro Mezzadra y Amarela Varela (2019) Traficantes de Sueños, 
Madrid. 
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A razón de enunciar la ardua lucha que hoy existe en los lugares donde es posible 

hablar de hospitalidad radical, para efectos de este trabajo, centramos la atención 

en los albergues a los que recurren jóvenes en busca de protección, allí hay señales 

de enfrentamiento, oposición, resistencia y apoyo mutuo frente al confinamiento que 

les amenaza en el territorio mexicano. 

Esta investigación surge luego del tránsito de las caravanas centroamericanas por 

México en septiembre de 2018, este es el más reciente y claro punto de referencia 

para la lucha por la autonomía migrante, y en ella se inscriben muchas de las 

organizaciones políticas migrantes, sin dejar de lado las ya presentes. Es de 

mención este punto en el tiempo porque indica un cambio social y político en la 

forma de contar la migración, en tanto, representa la expansión de las fugas 

producto de las contradicciones internas de los países, de sus múltiples violencias 

y un reclamo por transformar la realidad ya incontenible. 

Es preciso señalar que los albergues son fuentes fidedignas de información que 

relatan ese cambio importante, debido a que allí sintieron progresivamente las 

consecuencias de las políticas migratorias restrictivas, en forma de olas de cambios 

en las prácticas migrantes. Los síntomas en los albergues son visibles cada vez que 

el gobierno anfitrión fomenta fronteras verticales y cinturones de seguridad (París, 

2014), esto fuerza a las personas migrantes a recurrir a los albergues, y así, 

desborda su capacidad. Finalmente, la mencionada situación eclosionó en 2018, 

debido a las coyunturas de éxodos masivos y al extremo control fronterizo.  

Ahora bien, en oposición a las restricciones gubernamentales, la intención en esta 

tesis es bordar alrededor de la autonomía migrante cual telar rebelde, los hechos y 

percepciones que sustentan día a día futuras coyunturas, desde la postura de 

personas jóvenes que son muy receptivas a estos profundos cambios, porque tienen 

toda una vida por delante y están definiendo qué y cómo quieren ser. Por lo cual, el 

punto de atención es sobre la población transmigrantes jóvenes por ser sensibles a 

los drásticos cambios en el control de la migración y también por ejercen 

contraconductas para liberarse de la opresión. Así que serán el sujeto de estudio 

para consignar las reivindicaciones de su grupo etario y social.  
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Así como las caravanas las conforman personas de diversas nacionalidades 

también consta sin falta de amplias diferencias de edades, muy claro es el segmento 

de las personas jóvenes que en ocasiones transitan solas y que parten a voluntad 

o por necesidad, pero siempre con muchas nuevas expectativas. 

1. 2. b Preguntas de investigación secundarias: 

La pregunta principal puede desglosarse en las 4 siguientes preguntas secundarias:   

¿Qué hacen las personas transmigrantes jóvenes dentro de los albergues de la 

ciudad de México para apoyarse mutuamente? La pregunta habla de las actividades 

características de jóvenes que sólo suceden en los albergues y no pasa en ningún 

otro lugar y mediante las cuales habitan el tránsito migrante.  

¿Cuáles son las distintas biopolíticas dentro de espacios opuestos, distinguidos por 

la amplia diferencia de residir en un albergue voluntariamente y ser forzado a 

permanecer confinados en las estaciones migratorias? Con el fin de adentrarnos en 

los elementos que explican la ayuda prestada por los albergues como lugares más 

seguros y a los que acuden migrantes jóvenes. 

¿Cómo conviven y crecen los lazos creados en los albergues para perdurar más 

allá de las paredes del albergue? La pregunta indaga en la permanencia de ayuda, 

tanto entre transmigrantes como con mexicanos, quienes aportan a la organización 

política dentro y fuera de los albergues. 

¿Cuáles son las propuestas solidarias e innovadoras que gestan jóvenes migrantes 

en colaboración con otros colectivos dentro de los albergues? Los albergues no 

todos son homogéneos y cambian sus prácticas según el contexto, al hablar de 3 

espacios definidos es necesario mencionar distintas deficiencias y aportes desde la 

visión migratoria. 

 

1. 3. Hipótesis   

Este trabajo gira alrededor de las prácticas políticas opuestas al confinamiento de 
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migrantes en dispositivos, vistos como la detención o la deportación, los cuales 

intentan castrar el proyecto migratorio de los jóvenes protagonistas de esta tesis. 

Por eso, en la presente tesis partimos de la hipótesis de que las personas jóvenes 

migrantes de Honduras y residentes en albergues de la ciudad de México 

demuestran, intensifican, manifiestan, generan y participan en contraconductas6 las 

cuales hipotéticamente son opuestas al confinamiento en México.   

La antes mencionada hipótesis se refiere a que, bajo un aglomerado de 

contraconductas, las personas migrantes continuamente forjan prácticas para 

habitar-conscientes su proyecto migratorio. Esta tesis investiga el proceso al interior 

de los albergues, como plataformas manifiestas de la resistencia a la detención 

dentro de las estaciones migratorias. Esto será abordado bajo las posibles formas 

de organizaciones autónomas, cotidianas y solidarias, y por ende, políticas que 

beneficien el protagonismo migrante y su incorregible marcha. 

 

1. 3. a. Habitar consciente 

Ante la desolación y la violencia los albergues representan un espacio de protección 

en contra del contexto restrictivo de la migración, y luchan por crear hospitalidad 

radical, parte necesaria para subsanar el desgaste corporal (Físico) y espiritual 

(Mental) de la población migrante succionada por los polos de concentración de 

trabajo y capital. Para entender la propuesta de habitar conscientemente los 

albergues existe antecedentes en la literatura que abordan el mismo fenómeno: 

Trabajos como los de (Doreen Massey y los espacios globales; Marc Augé y los no 

lugares; y Lefebvre son ejemplos de la atención dedicada a la resistencia en 

espacios habitados por personas con sus diversas agencias.  

 
6 Categoría usada por Foucault para hablar de la oposición al poder biopolítico del Estado. Él mismo 

denominó “contraconductas” con relación a las resistencias sociales desplegadas frente al pastorado en la 
Edad Media, refieren la existencia de una correlación constitutiva entre las reglas y procedimientos que tienen 
por objeto conducir el comportamiento y la vida de los gobernados y las acciones desplegadas por quienes no 
aceptan ser conducidos de determinada manera y/o por determinadas personas Económica, 2007; Seguridad, 
territorio, población. Curso en el Collège de France: 1977-1978 , Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. 
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Un somero repaso por la bibliografía expone que el feminismo tiene un amplio auge 

global y a su vez construye sus espacios para su consecuente difusión y práctica. 

La autora Doreen Massey es de mención en estos temas, ella habla sobre la 

compresión espacio temporal y ésta debe ser socialmente diferenciada. En sus 

palabras dice: “No se trata sólo de una cuestión moral o política sobre la 

desigualdad, aunque ello ya sería razón suficiente para mencionarlo; es también 

una cuestión conceptual (Massey, D., 2012. Pg. 116p.)  

Cabe mencionar también la definición del autor Augé M. es de los no lugares: “Si un 

lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que 

no puede definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, definirá un no lugar.” … “Lugares y no lugares se oponen (o se atraen) 

como las palabras y los conceptos que permiten describirlas.” (Augé, 2014, Pg. 83, 

110). En el caso de los no lugares una posibilidad es decir que habitar consciente 

en un albergue es una forma de existir por fuera de los lugares cohesionados y que 

restringen el derecho universal de migrar. Pero cabe decir que el autor también 

sostiene que los no lugares no pueden definirse ni como espacio de identidad ni 

como relacional ni como histórico, y los albergues si consideran esos elementos. 

Siguiendo la línea final a presentar sobre el espacio politizado, cabe resumir a 

Lefebvre, debido a que propuso que no es un objeto científico separado de la 

ideología o de la política; siempre ha sido político y estratégico. Según este autor, 

si el espacio tiene apariencia de neutralidad e indiferencia frente a sus contenidos, 

es precisamente porque ya ha sido ocupado y usado, y ya ha sido el foco de 

procesos pasados cuyas huellas no son siempre evidentes en el paisaje. (Lefebvre 

1976, Pg.31)  

De manera que, habitar-consciente también es el corte espaciotemporal por el cual 

un campo preexistente, se decanta entre las ideologías en disputa por comprenderlo 

y llenarlo de significados políticos. Será por esta tesis que surge una respuesta 

tentativa para entender esa disputa desde la visión de Lefebvre.  
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Al volver al tránsito en los espacios políticos de los albergues, cuando las personas 

migran generan experiencias y sentires que en ocasiones no comparten en 

colectivo, dado que transitan por caminos diferentes. La separación depende de 

diferencias sociales, lingüísticas, geográficas y culturales que son, en última 

instancia, múltiples distancias y fronteras entre las personas. Por ejemplo, en los 

albergues hay migrantes de Haití, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador entre 

otras nacionalidades, que no se ven o no se interrelacionan hasta amistarse en 

estos espacios de espera y, en consecuencia, esto ocasiona que la organización 

colectiva parezca inactiva hasta que se encuentran.  

Sin embargo, los fragmentos de sentires y experiencias dispersas e inactivas 

permanecen latentes hasta dar con un lugar propicio para activarlos, el proceso de 

activación y vivencia implica habitar consciente. 

Una vez activados mediante las prácticas, que son políticas y conscientes en contra 

del dispositivo de gestión migratoria restrictiva, los grupos de jóvenes defiende su 

digno tránsito y resisten las diversas formas de desposesión violenta. Los albergues 

están estrechamente relacionados con la reconfiguración política del medio 

migrante, ya que dotan de, no sólo un espacio idóneo, sino que facilitan los canales 

contrahegemónicos para resarcir el desgaste corporal y mental. De manera que, 

habitar consciente, es activar las prácticas de resistencia contra el desgaste 

producido por el régimen de deportabilidad gracias a un espacio de emancipación. 

Bajo la constante y progresiva latente restricción resisten y responden las 

poblaciones jóvenes innovando dentro de los albergues y por fuera de ellos, otros 

casos son los transportes, las redes de contacto y la caravana. La caravana es la 

muestra máxima de que sin importar el inminente choque la migración no se 

detendrá, y nuevamente proponemos que puede suceder dentro de los albergues 

en forma de habitar-consciente. 

El habitar-consciente responde a un entorno de exclusión marginal, donde las 

contraconducta, representa todas las señales políticas activas reunidas en aras del 

movimiento migrante. En los confines inexplorados del descuido el Estado no tiene 
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interés por reforzar la privación de la libertad, en esa creciente situación restrictiva 

es donde pocos albergues son fuente de luz en el camino, luminosidad que 

restauran las estrategias de migrantes allí residentes. El tránsito es luz en potencia 

y el espacio es donde confluyen y acumulan fuerzas para brillar. 

 

1. 4. Justificación  

Para este trabajo es importante presentar las reflexiones y acciones 

migrantes en el contexto que trajo el choque narrativo y político de la caravana por 

cuatro razones. La primera de ellas es otorgar el debido protagonismo a migrantes 

en contra de su confinamiento, mediante retratar su repertorio propio de resistencia; 

segundo, complementar el estudio de la autonomía de las migraciones en la ciencia 

política y la sociología; tercero, mostrar la relevancia social de cuestionar las 

fronteras como un aparato que atraviesa las sociedades; y cuarto, compartir las 

resistencias vivas en contra del confinamiento a las migraciones de nuestros 

pueblos en América Latina. 

A partir de haber construido este proceso de investigación, se detectó muchas 

formas de explotación contra la población migrante, y la impotencia individual o 

académica para anularlas es parte del proceso de aprendizaje, por eso, en primer 

lugar, busqué resolver dudas propias. Durante mi investigación sentí que los 

albergues son interesantes para saber cada una de las historias de vida y 

escucharlas en persona, gracias a eso, observé más claramente los vínculos de la 

migración, sus motivaciones y su fuerza imparable. A partir de allí, apoyó las 

movilizaciones a pequeña escala que añaden mucho a los macroprocesos políticos 

regionales. 

El tema sobre la constitución de la identidad política de migrantes jóvenes debe ser 

destacado para complementar las explicaciones sobre la explotación y el 

desplazamiento forzado, temas profundamente vinculados a la historia de los países 

de mi interés. En el caso de Latinoamérica México, Honduras, El Salvador, 
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Guatemala, Nicaragua, Colombia y Venezuela coinciden en la expulsión de 

migrantes internos y de poblaciones en tránsito por su territorio, por ello mismo se 

justifica hablar de la organización política por una vida digna. 

En continuidad a la investigación, en segundo lugar es necesario retomar y 

contribuir a la línea académica de la autonomía de la migración para comprender y 

describir la lucha y los movimientos sociales migrantes. A manera de un vistazo 

particular sobre las discusiones de los ciclos de las fuerzas vivas que resisten la 

opresión capitalista. 

En términos generales el tema que interesa aquí tiene una de sus principales raíces 

académicas clavada en las discusiones e ideas propias de las obras de Antonio 

Negri7 y los autores italianos Campessi G., De Genova N. y Mezzadra S. Es 

sustancial el aporte de los mencionados autores a la teoría crítica de la autonomía 

de las migraciones, debido a que proponen que los pujantes movimientos sociales, 

como la transmigración, del S.XXI son la cara de la resistencia contra la explotación, 

el gobierno y las formas de sumisión hegemónicas (propias del concepto de imperio 

capitalista de Neri). Con énfasis en la presente tesis, lo anterior quiere decir que las 

personas migrantes, así como en un principio fueron víctimas del sistema 

hegemónico, ahora son su principal motor para lograr su abolición gracias a la 

reconstitución de la autonomía.8   

En la misma dirección que Antonio Negri al hablar de la potencia política, a su vez, 

la relevancia de esta tesis para la ciencia política es detallar las estrategias para 

sobrevivir y el papel que juegan jóvenes migrantes en albergues para aquella nueva 

potencialidad, que está aún en un proceso de constitución de largo plazo. En 

consecuencia, hay una estrecha relación entre contraconductas al confinamiento y 

las movilizaciones migrantes, como pueden ser el Movimiento de Migrantes 

 
7 Negri, A. Hard, M. (2005). Europa y el Imperio. Tres Cantos, Madrid: Akal. Pag. 23,30,33, y 

Imperio 20 años después (2020), capitulo de la revista La ilusión democrática. Disponible en: 
http://lobosuelto.com/la-ilusion-democratica  
8 Mezzadra (2012) "Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la autonomía | Nueva 

Sociedad", 2021 
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Mesoamericano o Pueblo Sin Fronteras, muy presentes y activos en las 

movilizaciones en caravanas, pero también antes de dichos eventos dados en 2018. 

Tercero, en concordancia con las propuestas de investigadores sociales sobre que 

las fronteras son aparatos que atraviesan el territorio mexicano y todos los espacios 

de convivencia migrantes, y a su vez, esto implica que existe un impacto de la 

convivencia cotidiana dentro de los albergues para disminuir los obstáculos propios 

de las fronteras. Así, la agencia migrante para sobreponerse y construir formas de 

vida vivibles, muy a pesar de la situación de violencia, es una propuesta que espejea 

un posible avance para también hablar de resarcir los traumas de las múltiples caras 

de la violencia producida por los aparatos fronterizos aquí en México. 

No olvidemos que México y los países centroamericanos tiene una hermandad 

histórica con base a características muy similares, tanto así que Mesoamérica es la 

clasificación que nos agrupa desde un pasado común. Por eso, es de memoria 

histórica e interés social para todas las personas la acción de evocar, por un lado, 

las vivencias que obligan a abandonar su país a migrar a jóvenes hondureños, y por 

otro, las alternativas autónomas al confinamiento. Por lo cual, la investigación 

reconoce y discute bajo el principio de hermandad con la población en tránsito, que 

sus propuestas de frente a las fronteras nos fortalecen mutuamente, tanto a 

extranjeros como nacionales. 

Los ejemplos son múltiples, las patronas que representan madres que cuidan a hijos 

que no son los suyos pero que bien podrían serlo; viacrucis de familiares 

desaparecidos a causa de la misma violencia; albergues donde practican la 

hospitalidad radical que comparten similitudes sin importar el país, redes de apoyos 

de organizaciones civiles constituidas por personas mexicanas y centroamericanas, 

como es Visión de los Migrantes y el Colectivo Migraciones para las Américas 

(COMPA) entre otros.  

Quiere decir que compartimos con la población centroamericana más de lo que las 

fronteras pueden definir, a pesar de su imposición, y que los sucesos que van desde 
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la chamuscada estación migratoria Siglo XXI9 en 2018 hasta los puentes Okupados 

de Tijuana o Matamoros, todos son ejemplos de nuestra identidad política híbrida10 

por una lucha hermana que sí define aquello que es Mesoamérica. 

Cuarto, posiblemente toda Latinoamérica vive algo similar a la situación que 

experimenta la población joven migrante: la necesidad de cambiar de país, a pesar 

de que no quieren irse pero tampoco pueden quedarse, lo que dota de un nuevo 

sentido en la vida; la opción de vincularse y organizarse para solucionar la creciente 

incertidumbre, porque tienen un importante peso y es necesario entender los 

paralelismos latinoamericanos en las decisiones, los consejos y el acompañamiento 

en los asuntos familiares de salud, de trabajo o de supervivencia.  

Igualmente, resulta importante para este trabajo la conciencia colectiva, y como 

existe en contra de una autoridad que confina y desmoviliza, por eso, es necesario 

retomar los puentes de amistad y respaldo. Una posibilidad de respaldo identificado 

para jóvenes migrantes, sin excepción de clases o procedencia, son los albergues, 

como una fuente de luz para habitar consciente durante la vida migrante. 

 

1. 5. Objetivos:  

El objetivo general es problematizar las prácticas políticas de jóvenes 

migrantes de Honduras y en tránsito por México que acuden a los albergues.  Así, 

esta investigación se propone entrevistar a profundidad, observar, participar y 

reconocer las prácticas políticas de la gente joven para responder cuáles fueron las 

reacciones al régimen fronterizo mexicano 

Iniciar con entrevistas a profundidad de migrantes da información de primera mano 

 
9 El día 12 de mayo de 2019 sucedió una muestra de la inconformidad y de la resistencia migrante, 
la estación migratoria de Oaxaca en Tapanatepec sufrió un incendio que obligó a desalojar a 117 
migrantes. 8 personas fueron detenidas, todas migrantes, las cuales pasaron de condiciones 
indignas a ser criminalizadas. 
10Amarela Varela (2008) ¿por qué y para qué investigar los movimientos sociales de migrantes? 
sobre el agenciamiento político de los sin papeles. En Santamaria, E., & Boira, D. (2008). Retos 
epistemológicos de las migraciones transnacionales. Rubí, Barcelona: Anthropos. Pag. 323 
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sobre la situación migrante, de manera que, la problematización se basa más en los 

aprendizajes y percepciones subjetivas que obtengan las entrevistas al momento, y 

menos sobre a las encuestas existentes en materia de migración. Con el fin de 

identificar separadamente las experiencias de las personas y los albergues, que 

pueden ser cambiantes dependiendo de la población y la zona del país.  

Mediante 5 entrevistas en profundidad que constan de una batería de 35 preguntas 

sin orden, claras y sencillas, la investigación trata los temas de autonomía y poder, 

violencia y securitización, instituciones y políticas públicas, actividades cotidianas. 

El objetivo indispensable para lo anterior fue recoger las vivencias y testimonios 

cotidianos de jóvenes transmigrantes dentro de los albergues y Organizaciones de 

la Sociedad Civil seleccionados: Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de 

la Mujer Migrante y Refugiada (CAFEMIN), el Refugio Casa Fuente de apoyo a 

mujeres, niñas y niños víctimas de violencia A.C. y la Sin Fronteras. 

En paralelo a las entrevistas, la observación participante es el segundo pilar para 

fundamentar el estudio, porque los relatos vividos se complejizan con el lenguaje no 

verbal. Las expresiones corporales y artísticas son una gran fuente de apreciación 

porque están directamente relacionadas a las actividades diarias, que puede 

ocasionalmente guardar contenidos de educación popular, feminista, teología de la 

liberación o emancipadora y autogestiva en algunos albergues. 

Cabe señalar que el tercer recurso para alcanzar el objetivo es participar gracias a 

la realización de talleres. Desde la línea de la observación participativa y de la 

autonomía de la migración, convivir y compartir las vivencias en pro del habitar 

consciente genera conocimiento empático, muy distinto a la extracción científica. 

Así las actividades durante talleres con migrantes presentan cuestiones que sólo al 

ponerse en su situación se pueden entender y que de otra forma sería más difícil.  

Luego de recopilar la información, la apuesta fue reconocer los diferentes 

desacuerdos que tienen los jóvenes con las normas del dispositivo de 

confinamiento; las consecuentes acciones y cuidados colectivos; quiénes son las 

autoridades restrictivas y cuáles son los lugares de riesgo para migrantes. 



 
 

17 

Finalmente, todo lo anterior retroalimenta el objetivo general de conocer a las 

personas migrantes jóvenes de Honduras cuando habitan y concientizan espacios 

durante las rutas de tránsito migrante. 

1. 6.  Metodología 

  1. 6. a. Enfoque y corrientes teóricas 

El enfoque por emplear es cualitativo constructivista: con este diseño de 

investigación se busca ante todo enfocarse en los significados provistos por las 

personas migrantes entrevistadas. El interés es considerar las visiones, creencias, 

valores, sentimientos e ideologías de las personas, y la ventaja de esta es que critica 

el sobre empleo académico de conceptos que “oscurecen o empañan” las 

expresiones de los participantes y la teoría fundamentada.  

En el caso del enfoque constructivista facilita conocer mejor la agencia reactiva 

migrante, porque permanece muy cerca de las expresiones “vivas” de los individuos 

y de sus narraciones. Por lo anterior, la mayor parte de la tesis fue construida con 

base en narraciones transcritas y analizadas, a modo de un muestreo etnográfico 

de 5 casos específicos. Estos 5 casos se distinguen por ser dos mujeres, dos 

hombres y una persona disidente del régimen de género. 

Así mismo, el enfoque será complementado con tres corrientes teóricas, desde mi 

interpretación agrupados bajo las etiquetas de la securitización, la necropolítica y la 

autonomía de las migraciones. Las tres las explico más adelante en el capítulo 

teórico, pero cabe destacar acá que es fundamental para la tesis desarrollar las dos 

primeras para luego emplear la tercera en forma de crítica más actualizada sobre la 

situación migrante y su conceptualización.  

 

1. .6. b. Selección de albergues 

Desde la presente metodología son tres temas que dirigen el desarrollo del estudio 

dentro de los albergues observados; el territorio, la violencia y la agencia. 
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Inicialmente tiene relevancia hablar sobre el territorio porque está relacionado con 

la seguridad, en específico dentro de las dimensiones de control territorial y 

delimitación fronteriza geopolítica. Luego, transitar los posibles riesgos que sufren 

las personas migrantes a razón del uso de la violencia ilegítima y responsabilidad 

estatal. Finalmente, es indispensable abordar los elementos particulares de la 

agencia reactiva que abarca la mayor parte de la tesis.  

Para explicar las diferencias entre los dos albergues y las organizaciones de la 

sociedad civil seleccionadas es de considerarse que estos tres lugares guardan 

alianzas y comparten dinámicas similares, razón de peso para realizar la 

investigación dentro de ellas. Además, constan de suficientes observaciones 

propias de los tres temas mencionados en el anterior párrafo, pero destacan por 

separados debido a que sus poblaciones residentes son diferentes, al igual a los 

servicios que cada espacio da, y también bajo el contexto de apertura que obtuve 

para participar en ellos.  

La organización de la sociedad civil Sin Fronteras es la más antigua, fundada en 

1995 por actores de la sociedad civil. Es importante mencionar que no es un 

albergue como tal, esto debido a que no tiene la posibilidad de hospedar personas 

durante la noche. A excepción de su restricción por la noche y que sus funciones 

son más parecidas a las de una extensión de los mismos albergues, tomamos este 

espacio de referencia, en tanto, brinda valioso servicio para apoyar a migrantes de 

los abusos de los que tiene responsabilidad el estado y contra violaciones de 

DD.HH.      

Las dimensiones de responsabilidad estatal y violación de DD.HH. vinculadas a Sin 

fronteras parten desde la observación localizada dentro del funcionamiento de los 

albergues, para fines de esta investigación, Sin Fronteras es considerada una 

extensión de la lucha hospitalaria de muchos espacios conscientes en los albergues 

de la Ciudad de México, debido a que generalmente da servicio que no dan en los 

albergues. En la mayoría de los casos el Estado delegó sus funciones sociales a 

estas extensiones, a pesar de ser este el responsable de la migración ordenada, 

pero lo increpan las organizaciones con intereses públicos, en el caso de Sin 
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Fronteras, esta organización intercede e impacta en las políticas de migración desde 

la Sociedad Civil.  

Sobre el staff de Sin Fronteras este consta de personas voluntarias administrativas, 

de mantenimiento, abogadas, defensoras de derechos humanos, académicas y de 

lobby político. Comparte pocos espacios comunes de trabajo, a excepción de las 

entrevistas de 20-40 min y reuniones de trabajo de varias horas, pero los migrantes 

recurren al centro por temporalidades variadas: desde una semana, un mes o hasta 

1 año constantemente. 

A diferencia de los albergues, el caso de Sin Fronteras tiene un protocolo integral y 

psicoemocional en todas sus áreas (Área legal: reunificación familiar, defensoría, 

clínica jurídica, asilo; psicología, trabajo social y Centro de día). Las entrevistas son 

el principal medio para hablar directamente con transmigrantes y para canalizarles 

a dichas áreas según corresponda el caso, y quienes realizan las entrevistas son 

en su mayoría el equipo de trabajo social, por lo cual, es el área que realiza el primer 

contacto con migrantes. 

Cada área es distintiva: la defensoría resuelve muchas acciones legales por 

violación de derechos en México y crimines, el área de Trabajo social se enfoca en 

familias con daños y crisis que regularmente son permanentes; el Centro de día y 

trabajo social otorga alimentación, ropa, zapatos, compra de medicina y productos 

o dispensas para bebés, o otros elementos de primera necesidad. La atención 

directa con migrantes también es mediante talleres, clases de español y del 

regularizacion de educación para adultos (INEA). 

El área de Clínica jurídica apoya con los trámites para obtener documentos de las 

instituciones migratorias mexicanas y en conjunto trabaja con las áreas de 

reunificación familiar y asilo. Igualmente, importante es mencionar el área de 

Psicología que atiende en grupo varios casos con trabajo social y trata temas 

especializados de infancia y género.  

El apoyo financiero de Sin Fronteras lo obtienen de organizaciones internacionales 

como son la Real Embajada de Noruega en México, Alianza para las Migraciones 



 
 

20 

en Centroamérica y México (CAMMINA), Fundación MacArthur, Fundación Ford, 

Delegación de la Unión Europea en México, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR). Al igual que de la Secretaria de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades, Monte de Piedad, Fondo Canadá y la Red 

Atención Ciudadana en Materia de no Discriminación y para el Ejercicio de los 

DDHH.11 

En cuanto a CAFEMIN, la organización religiosa de las hermanas Josefina abrió en 

2012 para dar asistencia a mujeres migrantes en la ciudad de México, pero tiene 

vínculos alrededor de México.  Este caso se distingue por abordar los temas de 

Control Territorial y Delimitación fronteriza geopolítica debido a que forma parte de 

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes 

(REDODEM), y por lo cual su alcance es bastante amplio al trabajar con muchos 

otros albergues.  

El personal de CAFEMIN está compuesto por mujeres mayores en su mayoría, de 

quienes destaca la madre Marta Magda como su vocera en la REDODEM. 

Igualmente hay presencia de otras personas como defensores de derechos 

humanos, con acuerdos mutuos. Trabajan en CAFEMIN, como voluntarios, 

migrantes residentes o ex-residentes. Allí las personas en tránsito pueden 

permanecer un mes o más si, además de ser joven y mujer, son madres de familia 

y fueron vulnerados sus derechos humanos. Es variado el tiempo de estancia, 

pueden ser más de 4 o 5 meses y depende mucho del caso.   

Una característica de los espacios de CAFEMIN es que, a pesar de que nadie puede 

salir sin previo aviso, con base en acuerdos mutuos las personas migrantes van de 

manera independiente a clases, trabajar y actividades por fuera del albergue. Paro 

esto la labor de registro es el nodo de primer contacto. Quien se encarga de registrar 

las salidas y entradas es una persona de confianza y no necesita ser mexicano, lo 

que quiere decir que migrantes ya establecidos en la ciudad trabajan en esta labor. 

Además, hay 3 tipos de registros: para migrantes residentes mayores de edad o con 

 
11 Charlas con el Staff de Centro de Día la Ceiba y el documento Informe Institucional 2014. 
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hijos, para personas jóvenes migrantes no acompañadas y para trabajadores del 

albergue de CAFEMIN. 

CAFEMIN ofrece los servicios, divididos en áreas o coordinaciones: alojamiento, 

alimentación, regaderas, atención jurídica, psicológica y médica, y capacitación 

para el trabajo a través de talleres. Para realizar sus actividades son financiados por 

ACNUR y a la par tienen proyectos con organismos e instituciones en diferentes 

niveles de la sociedad civil y el gobierno mexicano.12 Por ejemplo, Sin Fronteras 

tiene una alianza con CAFEMIN, mediante la cual dan talleres cada fin de semana 

y a su vez, CAFEMIN canaliza casos de jóvenes para programas de capacitación 

laboral. 

El Refugio Casa Fuentes tiene una historia diferente a las dos anteriores: nació a 

partir de la lucha por las Muertas de Juárez, donde su fundadora, Beatriz Fuente 

participó activamente. Al principio, el trabajo de Fuente en torno a la migración 

comenzó en la ciudad de Puebla, debido a su importancia en la ruta del “corredor 

de trata”, ya que el objetivo fue desde el principio la ayuda a mujeres víctimas de 

violencia. 

La labor de este refugio es de suma importancia debido a su modelo de atención y 

a la vez de integración colectiva basado en el empoderamiento materno. A 

diferencia de Sin Fronteras y CAFEMIN, el grupo que compone su staff es más que 

variado:  trabajan voluntariamente médicos forenses, migrantes y jóvenes 

mexicanos que apoyan a sostener la estructura de Casa Fuentes y atender a las 

mujeres migrantes. Todo lo realizado allí es con base en los lazos afectivos con 

bebés, infantes, familiares y parejas, para continuar su tránsito y facilita resarcir la 

violencia ejercida sobre ellas en el camino.  

Generalmente, la estadía ahí es de un mes, pero Beatriz Fuente puede interceder 

para que su estancia dure hasta 3 meses, si ella así lo considera por las 

circunstancias del caso. Las personas rápidamente crean afectos allí y grupos de 

 
12 Hay varias placas conmemorativas y en 2019 un relator de la ONU visitó CAFEMIN para 
continuar desarrollando proyectos en conjunto, https://www.facebook.com/cafemin1/posts/2439208363028546 
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afinidad, hay bienvenidas, pláticas y con mucho pesar las migrantes albergadas 

después de meses se van al despedirse de quienes consideran amigas o familiares.  

Antes el refugio sólo recibía mujeres canalizadas del Ministerio Público, mujeres 

cuya condición era de violencia extrema, eran víctimas de amenazas de muerte, 

luego de las caravanas de 2018 y 2019, el refugio cambió de fin público para recibir 

mujeres migrantes en extrema condición de vulnerabilidad y violencia de género. El 

actual modelo deriva del anterior, constituido por atención inmediata prioritaria para 

mujeres madres, el cual considera el núcleo familiar como un pilar sustancial para 

la reparación e integración de los daños. 

El lugar cuenta con un sistema de seguridad “plata” con contacto directo con 

INMUJERES, por lo cual las mismas residentes alertan sobre de desconocidos 

alrededor o cerca del lugar. Se es libre de salir y entrar cuantas veces se quiera y a 

la hora que sea, la mayoría de las mujeres salen en grupo y regresan en grupo, en 

variadas ocasiones van no sólo a sus labores diarias sino también a comprar objetos 

personales o visitar gente conocida. Es de mención que no es hasta el domingo, 

cuando celebran reuniones todas las mujeres por lo general, es en ese momento 

que platican en colectivo y tienen disposición para capacitaciones y talleres. 

En un principio el refugio se sostenía gracias a los apoyos brindados por la 

Secretaría de Salud Pública, razón por la cual es refugio y no un albergue, puesto 

que el financiamiento está disponible únicamente para los primeros. Hay que 

agregar que, luego de las nuevas directrices de austeridad, el gobierno recortó los 

gastos hasta dejar un déficit para el refugio, que sin la atención de salud pública o 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SIBISO), apenas subsiste con apoyo de BBVA 

para alimentación y donaciones de caridad. 

Los apoyos de la sociedad civil con los que aún cuenta son del Programa Casa 

Refugiados, una organización de la sociedad civil mexicana que opera en 

colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). PCR ofrece un apoyo de 1500 pesos semanales por familia 

que se aloje en el refugio y llevan ofreciendo su apoyo desde hace 
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aproximadamente un año y medio.  

Al igual que CAFEMIN, Casa Fuente recibe apoyo de Sin Fronteras que aporta mil 

pesos para solventar gastos de una familia durante una semana. Otras 

organizaciones que suman esfuerzos son Médicos Sin Fronteras para brindar apoyo 

médico; Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) con asesoría legal y 

despensas, El Episcopado en México y Ayuda Humanitaria Cáritas con talleres y 

capacitación y el Hospital General Xoco con servicios médicos.13 

 

1. 6. c. Formato de preguntas  

Con base en los ejes y las dimensiones teóricas las preguntas a realizar 

están divididas en 4 secciones: Autonomía / Poder; Violencia / seguridad o 

securitización; Institucional / Políticas públicas y Cotidiano. Las entrevistas 

realizadas fueron 45 min. con base en la batería de preguntas más adelante 

descritas, pero no realicé estas entrevistas con un orden estricto de preguntas, 

aprendí a dialogar al ritmo de mis entrevistados. 

Secciones # Pregunta 

Intro 

1 ¿Cuál es tu nombre? 

2 ¿Desde dónde migras y para dónde deseas ir? 

3 

¿Cuáles fueron los problemas que te motivaron a partir de tu país? - En ese caso ¿Y el más 

importante? 

Autonomía/Poder 

1 

¿Vas sólo o conoces a las personas con las que estás migrando?- En ese caso, ¿Te reúnes para 

tomar decisiones? 

2 ¿Qué opinas del tren conocido como “la bestia”? 

3 ¿Crees que la migración ayuda a muchos más migrantes como tu? - En ese caso, ¿Cómo? 

4 ¿Tienes representantes o voceros? 

 
13 Beatriz fuentes, coordinadora del refugio.  En el informe de investigación registre el caso de una 
mujer migrante que al fracturar su brazo tuvo atención, primero en el hospital de Los Ángeles para 
luego ser transferida a el Xoco 
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5 

¿Te consideras en pie de lucha o rebelde? - En ese caso, ¿Cómo intervienen o eres rebelde contra 

la autoridad? 

6 ¿Qué considerarías una vida vivible y que una no vivible? 

7 

¿Qué costumbres de su forma de vivir la vida creen mejores que las que se encuentra en México? 

(me puede decir costumbre, relatos o hechos históricos que sea de orgullo en su país de 

procedencia) 

8 ¿Qué opinión tienen sobre el reciente nombre que le dan a la región "el triángulo norte"? 

Violencia/seguridad o 

securitización 

1 ¿Qué opinas de las bandas criminales? - En ese caso, ¿Cómo te cuidas de las bandas criminales? 

2 ¿Qué es para ti ser confinado? 

3 ¿Te sientes más seguro en México que en tu país? 

4 ¿Su visión de México cambió antes y después de migrar? ¿Por qué? 

5 ¿Antes de fugarse de su país de residencia pensaron o escucharon de alguna solución alternativa?  

6 ¿Siente que alguien les está cazando? y ¿Cómo se sienten cazados? 

Institucional/Políticas 

públicas 

1 ¿Qué significa para ti (migrantes) tener que regresar a Centroamérica? 

2 ¿Qué opinas de las estaciones migratorias? 

3 ¿Te han brindado ayuda las organizaciones en México? ¿De qué tipo? 

4 

¿Cuándo en México te piden tus datos o que respondas preguntas qué prefieres:  ¿Responder o no 

Responder? ¿Hay diferencia de hacerlo en grupo y no sólo? 

Cotidiano 

1 ¿En cuáles lugares descansaste o permaneciste antes de llegar aquí? 

2 ¿Por qué formas acuerdan en salir al mismo tiempo? 

3 ¿Recordar nombres y acordar volverse a ver? (Trabajar en cosas en común) 

4 

¿Hacen muchas cosas juntas, pero cuántas de esas actividades trascienden durante y después del 

tránsito? 

5 

¿Durante el tiempo que migrantes realizaste algún tipo de qué actividad de tipo ______ (Laborales, 

educación, seguridad) realizaste de manera individual? 

6 

¿Sí hablaste con alguna autoridad o personal mexicano te dieron información importante? te 

acuerdas si hablaron de otra cosa que no fueran trámites? 

7 ¿Sí hablaron cuál fue la actitud que tuvo el personal contigo? 

8 ¿Aquí en el albergue cuál es la actitud de las personas con las que tratas? 
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9 ¿Qué actividades dentro del albergue has realizado? 

10 ¿Qué cosas te gustaría realizar en el albergue en el que estás que no hagan? 

11 ¿Las personas con las que tratas tienen disposición para hacer cosas nuevas? 

12 

¿Tu paso por este albergue o por la estación migratoria crees que marcó de algún modo tu vida? 

¿Cómo?  

13 ¿Sí habla un lenguaje o siente qué palabras comunes desaparecieron o fueron reemplazadas? 

14 

¿El tiempo que pasaste en el Albergue cambió tu vida, me refiero a si sientes que todo sigue igual o 

que ya tienen motivaciones distintas a antes de que migraran?  

 

 

 

 

1. 7. d. Metodología y análisis de las transcripciones de las entrevistas 

La opción elegida para trabajar la información en las entrevistas fue mediante 

un informe de investigación, que contempla cada inmersión dentro de los albergues 

Cafemin, refugio fuentes y Sin Fronteras. En total fueron 9 entrevistas, pero 5 fueron 

a profundidad satisfactoria dado que tienen más de 15 minutos de duración y me 

las otorgaron jóvenes migrantes de honduras, con lo cual cumplían con las 

principales condiciones para la tesis. A lo anterior, se suma que 7 fueron a migrantes 

y 2 a miembros trabajadores de los ya antes mencionados espacios trabajados.  

En el informe de investigación, luego de describir y narrar los eventos relevantes de 

cada inmersión, usé tablas para transcribir las entrevistas divididas en dos 

columnas. En el caso de las entrevistas cortas o que no fueron a profundidad, no 

usé la tabla y preferí sólo delimitar las respuestas más importantes debido a que la 

información secundaria fue designada ser evidencias de argumentaciones 

contextuales. 

De lado izquierdo de la tabla vacié cada entrevista a profundidad, incluyendo 

preguntas, de lado derecho realicé un análisis de todas las oraciones de sus 

respuestas.  Es destacar que los números entre paréntesis pertenecen al orden de 
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la tabla de preguntas, y en esta tabla están indicados luego de cada pregunta para 

poder reconocerlos con facilidad.  

A modo de ejemplo presento aquí una pequeña sección de la tabla usada para 

transcribir. 

Cita textual Análisis 

Entrevista a Edwin Omaya Figueroa, 17 años de Honduras (30 min) 

Sección: Cotidiano 

P:¿ Descansaste en algún otro albergue a parte de Cafemin? (1) 

- “No, pero estuve 13 días en la estación migratoria de Iztapalapa, allí el 

trato fue similar al de aquí, pero no me dejaban salir.  Sólo teníamos dos 

actividades, dormir y comer.” 

P: ¿Tenían actividades como las del albergue? (5) 

- “No” 

Edwing expresa que vivió dos experiencias muy 

diferentes, una dentro de la estación migratoria, 

bajo confinamiento de un grado mayor que la que 

vive en el albergue Cafemin; el cambio sustancial 

es que tienen más actividades en el segundo. 

P: ¿Sí hablaron cuál fue la actitud que tuvo el personal contigo? (7-8) 

- “Guardia de Camino, me redireccionó. trato normal” 

P: ¿ Y en el albergue como es el trato? (9) 

- “En el albergue es chido el trato, aparte de que nos regañan, también nos 

dejan salir y comer bien.” 

Durante el tránsito dentro de la Caravana en 2018 

Edwin no sufrió violencia, a lo mucho obtuvo 

indicaciones de la única autoridad que encontró. El 

trato es similar y mejor en el albergue y, a pesar de 

que les dan órdenes, Edwin identifica que tiene 

más grados de libertad allí.  

 

 

Todas las tablas de transcripciones de entrevistas tienen agrupada la información y 

respuesta por secciones, la división por secciones corresponde a la misma 

estructura procedente de las dimensiones teóricas también usadas en las 

preguntas. Por lo cual son 4 secciones guía: 1) Autonomía/Poder; 2) Violencia/ 

securitización; 3) Institucional/Políticas públicas y 4) Cotidiano. 

El proceso de análisis fue leer las entrevistas y cotejar que elementos de sus 

respuestas retrataban la significación de los conceptos territorio, violencia hacia 

migrantes y la agencia migrante. De la búsqueda rescaté muchas respuestas sobre 

la presencia e influencia de las estaciones migratorias en el tránsito migrante, 

algunas en formas de infraestructura material y otras desde materia jurídica también 

relacionadas a esta institución. En cuanto a la violencia existen varios testimonios 

que vinculan los dispositivos de desposesión sobre los cuerpos migrantes y de 
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manera distinta frente al género de las personas. 

Por último, las referencias a la agencia reactiva son las más fructíferas dado que 

durante las entrevistas pusé énfasis en ampliar las respuestas, en estos casos las 

las personas entrevistadas establecieron cada una las condiciones y medios para 

tener entornos más acordes a su tránsito, para sus cuerpos, integridad y bebés, 

cuales coinciden en su mayoría por un desarrollo libre y lejos de amenazas 

institucionales o de terceros. 

Una vez completo el análisis de las entrevistas busque coincidencias entre las 

entrevistas a profundidad para corroborar que información sostiene la tesis y cuál 

no. Con base a las entrevistas a profundidad y las 4 complementarias es posible 

trazar 4 contraconducatas, ampliamente detectadas y descritas en el tercer capítulo 

de esta tesis. Los resultados a mostrar son la indisposición, la denuncia, el 

secretismo y el entretejido.  

Ante cualquier interés metodológico al respecto de las traducciones la 

recomendación es acudir a la sección de anexos de la presente tesis para disponer 

del informe de investigación de cada inmersión realizada. El informe comprende 

desde el 21 de octubre de 2019 al 20 de diciembre del mismo año. Finalmente, 

espero que lo aquí explicado aclare el proceso por el cual se construyó la propuesta 

de investigación del habitar-consciente mediante entrevistas a profundidad a 

población centroamericana joven proveniente de Honduras.   
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Capítulo 2: Marco teórico 

 

En este capítulo presento la propuesta de desglosar tres corrientes, junto a 

sus autores representantes, las cuales desde mi perspectiva son indispensables 

para la mejor comprensión del confinamiento de las personas migrantes 

centroamericanas. Estas corrientes son: la securitización, la necropolítica y la 

autonomía de la migración.  

Mi propósito de desarrollar las tres mencionadas corrientes es responder a la 

pregunta ¿Cuáles son las características y los conceptos claves según la literatura 

sobre el fenómeno de confinamiento contra migrantes durante el periodo que 

comprende 2009-2019 en México?   

Para lo anterior, partiremos de lo universal a lo particular: aquí las corrientes son lo 

más general y las variables sería lo más particular; ambas tienen su centro y 

retroalimentan el universo de 4 dimensiones a trabajar en la presente tesis. Dentro 

de estas corrientes pueden agruparse variables en las mismas corrientes de la 

siguiente manera: las securitarias de exclusión legal, control territorial, delimitación 

geopolítica; en cuanto a la necropolítica, será el uso de violencia ilegítima y la 

responsabilidad estatal, por último, la autonomía de las migraciones sustenta la 

agencia reactiva migrante.   

2. 1. Securitización  

En la primera sección realizaré una exposición de los conceptos que 

aparecen a partir de las guerras de baja Intensidad y el antiterrorismo como bases 

iniciales y constituyentes de la corriente securitaria, principalmente en Honduras y 

México. Luego desarrollamos los conceptos de valor geográfico, seguridad 

fronteriza, militarización, políticas migratorias restrictivas, cuerpos de normas, 

control de poblaciones, dispositivos de seguridad. 

Aquí es importante exponer que la corriente securitaria emplea los datos 

estadísticos porque su postura y conceptualizaciones depende en gran medida del 
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análisis cuantitativo, siempre apegado a los intereses gubernamentales de los que 

emanan. Lo anterior refleja una actitud muy proclive a mostrar desde las 

instituciones, bien sea desde el gobierno, la sociedad civil u organismos 

internacionales, las características de los flujos migratorios, pero lo que bien es una 

fortaleza por entender los procesos migrantes cuantitativamente, resulta una 

desventaja al depender ciegamente del discurso institucional y sus políticas de 

muerte, por lo cual, y resulta insuficiente para comprender la agencia y subjetividad 

migrante.  

Los conceptos securitarios giran entorno y puede llegar a criticar las acciones 

institucionales muy ocasionalmente, pero ese es su mayor fin, gravitar alrededor de 

las acciones de gobiernos para transformar la migración. Elegí introducir la corriente 

securitarias únicamente al principio del presente documento, para sumarlas luego a 

dos piezas más y así lograr una explicación multicausal; su aporte inicial es 

proponer que los mencionados cambios en el panorama internacional repercutieron 

directamente en los flujos migratorios y, en especial, en las fronteras de todos los 

países que se acogieron a la mencionada Estrategia Global de Guerra de Baja 

Intensidad (GBI) y antiterrorismo. 

Los puntos de partida del estudio de las migraciones desde la seguridad al término 

del siglo XX en México y Centroamérica provinieron de dos importantes 

antecedentes: La (GBI) en Centroamérica generada desde los años 70´s 

(Bermúdez;1990, p.74 y  París D. Pombo; 2015, p.14), y posteriormente en México 

en 1994 con el levantamiento zapatista, más en conjunto la región fue un objetivo 

internacional a partir del informe Kissinger en 1974 y con repercusiones tangibles 

en la región de estudio desde 1982. El segundo referente de mención para la 

corriente fueron la imposición de las campañas antiterroristas como fundamento del 

siglo XXI, bajo los incidentes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 

2001.  

Del segundo hecho tuvo por respuesta la aprobación de la ley USA Patriot que 

influyó en países altamente preocupados por el control de la inmigración en su 

territorio y, posteriormente, impulsó la Estrategia Global de las Naciones Unidas 
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contra el Terrorismo en 2006. Anudado a las estrategias de Iniciativa Regional de 

Seguridad para América Central (CARSI) en 2008 y Iniciativa de Seguridad de la 

Cuenca del Caribe (CBSI, en 2010) 

 

2. 1. a. Honduras 

En el caso específico de Honduras poco fue permeado por los primeros cambios en 

materia de seguridad, en un principio, a diferencia de Guatemala y el Salvador, 

donde se generaron guerras civiles y procesos de desplazamiento. 

La GBI como mencionan Lila Bermúdez (1987) y David Alexander Figueroa Toruño 

(2011 y 2013) es útil para explicar el fundamento de la seguridad como raíz de los 

hechos históricos del golpe de Estado en Honduras de 2009.14 Además, este 

concepto, junto con el antiterrorismo, explica el origen de la expulsión de miles de 

hondureños en la región, durante el periodo presidencial de José Azcona del Hoyo, 

ferviente seguidor de las fórmulas militares extranjeras.  

Un antecedente indispensable para comprender la GBI en Honduras es la fuerte 

influencia de empresas extranjeras, que durante finales del siglo XVIII y todo el siglo 

XX, determinaron el curso de los eventos políticos del país. El ejemplo por excelencia 

es la United Fruit Company, la cual inició sus operaciones en el país a partir de las 

concesiones 189915. Fue luego con el presidente Manuel Bonilla, caudillo militar, que 

se concertó la estrecha relación de Honduras con Estados Unido y ánimo que 

 
14En repetidas ocasiones Centroamérica tuvo varios golpes de Estado facilitado por potencias 
extranjeras con participación de Honduras, ya en la mitad del siglo XX Guatemala (1954) y el Salvado 
(1979) vivieron las invasiones extranjeras desde los territorios del vecino país, por ello no es de 
extrañar que Honduras fuera el primer escenario propicio para desmantelar los alcances del proceso 
de democratización de la región alcanzado en los años 90. Fungiendo como base militar los 
comandos estadounidenses en 2009 depusieron, patrocinados por la oligarquía doméstica y militar 
conservadora, el poder legítimamente constituido del presidente Manuel Zelaya, para evitar un 
proceso constituyente popular y social. (Carlos G. Aguilar ¿Cómo y por qué del Golpe de Estado en 
Honduras?)  
15 Lainez V., & Meza V. (1974) . El enclave bananero en la historia de Honduras. Anuario De 
Estudios Centroamericanos, 1(1), 187-225 instituto de investigaciones económicas de la 
universidad nacional autónoma de honduras. Pág. 192  
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creciera la dependencia económica y militar de una frente a la otra.16 

Es por los anteriores hechos que Honduras desempeñó un papel estratégico, no sólo 

para cumplir los objetivos de las operaciones que realizó el comando sur de Estados 

Unidos en su afán intervencionista, sino también por preservar las industrias 

agrícolas de la región. Según los registros de las décadas de 70-80`s estados unidos 

invirtió cuantiosas cifras de capitales en la región centroamericana, así provocó la 

transnacionalización agrícola a su vez. Además, este concepto, junto con el 

antiterrorismo, explica el origen de la expulsión de miles de hondureños en la región, 

tanto como atracción de mano de obra barata, como desplazamiento y despojo de 

tierras.  

Vemos entonces que la acusación de intervencionismos de Estados Unidos data de 

varios años atrás en la región, y no es extraño que la GBI fuese un hecho 

contundente que perjudicó la estabilidad política hasta entrado el siglo XXI. Durante 

el periodo presidencial de José Azcona del Hoyo, ferviente seguidor de las fórmulas 

militares extranjeras. 

Al día de hoy la política de Honduras tiene bastantes incidentes que influyen en la 

situación de su población y del tránsito migrante, el actual presidente Juan Orlando 

Hernández fue cuestionado por su reelección impuesta en 2014, con altas muestras 

de represión policiaca y militar. Así mismo el gobierno tiene varios acuerdos con 

Estados Unidos para funcionar como un “tercer país seguro”, y así formalizar la 

obstaculización de la invencible migración histórica centroamericana, con la 

consecuencia de sólo legalizar el confinamiento/detención a quienes emplean los 

canales migratorios de sur al norte global.  

Antes de la década de los noventa, investigadores de la región afirman existieron 

intentos por cambios democratizadores, más fue su consecuente descomposición 

de la década en adelante, explica Figueroa (2011) que Honduras presentó un 

repunte de su población emigrante y demostró su mayor auge luego del golpe de 

estado del 28 de junio de 2009. Por ejemplo, la cantidad de hondureños deportados 

 
16 Ibidem. Pág. 197 
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desde México se duplicó en un periodo de cinco años, aumentando de 20,600 en 

2010 a 33,000 en 2013, y a 41,600 en 2014. De igual forma, la cantidad de 

hondureños deportados desde los Estados Unidos aumentó de 31,515 en el año 

fiscal 2012 a 37,049 en el año fiscal 2013, y a 40,695 en el año fiscal 2014.17 

Las condiciones que produjeron las guerras, el hambre y la exclusión en décadas 

pasadas continúan siendo elementos cotidianos del paisaje político, social y 

económico centroamericano en siglo XXI. En Honduras un primer efecto visible del 

golpe fue el incremento de la violencia. En 2008 Honduras tenía una tasa de 

homicidios por cada 100 mil habitantes de 56.6. En 2011 alcanzó la cifra de 86.47, 

hoy el SEPOL dice que el índice de violencia ha bajado a 41.41 homicidios. 

En materia de derecho a la información, destaca la violencia ejercida contra 

periodistas, como lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 

Honduras (Conadeh) que ha documentado el asesinato de 25 periodistas entre 2014 

y 2016. Un caso que dio la vuelta al mundo fue el aún impune asesinato de la 

activista social Berta Cáceres, como caso emblemático y no aislado en esa región. 

Honduras ha estado marcado por altos niveles de pobreza que afecta a más del 

60% de la población, el 38% de la cual vive en condiciones de extrema pobreza; 

esta situación apuntaría a retrocesos en la lucha contra la pobreza ya que entre 

2001 y 2016 el número de familias en dichas condiciones habría aumentado en un 

63%, es decir, alrededor de 5,3 millones de personas de una población total de 8,7 

millones. Esto ha implicado que llegue a ser uno de los países más desiguales de 

la región centroamericana.18 

 

 

 
17 Pederzini, Carla y otros (2015), “Tres décadas de migración desde el triángulo norte 
centroamericano: un panorama histórico y demográfico”, CANAMID Policy Brief Series, PB01, 
CIESAS: Guadalajara, México. 
18 World Bank 2018, la cifra corresponde a 2018, año en el que sucedieron las caravanas y 
también porque para 2020 el gobierno de Honduras cambio los métodos de medición y ocasionó 
una repentina disminución de la pobreza 
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2. 1. b. México 

Así, según Sonja Wolf (2016, p.63), el gobierno mexicano instauró un enfoque 

represivo y de corte militar debido a la nueva mirada institucional securitaria, por la 

cual los gobiernos militarizaron y dispusieron de sus cuerpos policiales y militares 

en los cruces fronterizos para obtener mayor control de las posibles amenazas a la 

seguridad nacional19. Esta perspectiva es útil porque pone en el centro de la 

discusión el uso de la fuerza militar para dar resolución a diferentes “problemas”, 

uno en relación con personas no “bienvenidas” por la administración y otra para 

objetos prohibidos, como el comercio de las drogas. 

En cambio, desde la gestión pública del mismo “problema”, París D. Pombo (2016, 

p.3) dice que fueron políticas migratorias restrictivas que coincidían con las 

estrategias securitarias. Así pues, desde la temprana década de 2000, la migración 

se considera un “problema” a administrar de forma no sólo militar sino también 

jurídica, porque desde el ámbito jurídico es posible obstruir el paso a migrantes a 

voluntad de los gobiernos y sus estrategias adoptadas. Este concepto es de 

relevancia debido a que nos ilumina en el uso de las políticas públicas como llave 

principal de la securitización de un país y de la migración.  

Véase desde la perspectiva que sea, las cifras del boletín anual de estadísticas 

migratorias en México de 201620 aclararon que las políticas en materia de seguridad 

sí lograron interrumpir el proyecto migratorio de un mayor número de migrantes. El 

efecto colateral del discriminado empleo militar fue el aumento desproporcionado 

de detenciones año con año desde la implementación de las políticas de muerte 

securitarias, alineadas a la mencionada estrategia securitaria global, pero a pesar 

de los altos números y violaciones a DDHH. no logró disminuir la migración en su 

 
19 Apoyo formativo de fuerzas aéreas, Creación de 8 Zonas militares, en total 44 Control de 39 
posiciones estratégicas. Yolanda y Casillas complementan: Puntos de documentación migratoria 
para visitantes y trabajadores en la frontera sur mexicana:En una primera fase en El Ceibo, Talismán, 
Subteniente López, y Cd. Hidalgo y en su segunda fase en Unión Juárez, Cd. Cuauhtémoc y Carmen 
Xhan; 2) Estaciones migratorias para captar biométricos a migrantes retenidos en Tapachula, 
Villahermosa, Acayucan, Cancún, Tijuana, Ciudad de México; y 3) en 25 sitios más. (Yolanda, C. 
2016, Pg.86; Casillas, Pg. 9)  
20 Unidad de Política Migratoria (UPM) (2016) Boletín mensual de estadísticas migratorias 2016. 
México: Unidad de Política Migratoria. 
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totalidad.  

En México, la tendencia creciente de detenciones fue de 130% desde 2013 a 2015, 

para hacerse una idea del aumento constante, al final del año de 2016 alcanzó a 

ser de 188,595 personas migrantes detenidas, coincide con la cifra arrojada en el 

periodo que va de 2014-2016 donde hubo más 147,370 personas migrantes 

deportadas. En específico del país estudiado, el Instituto Nacional de Migración 

(INM) informó que deportó a 130 mil 995 hondureños en el primer semestre de 

201921 y para el año de 2019 las deportaciones aumentaron a 79,627, datos que 

superan las cifras de 2015 con 58,841, lo que equivale a un significativo aumento 

del 35%.22 

Estos datos demuestran un proceso de contención y no de disminución, puesto que 

dichas políticas restrictivas de migración responden a la presión del gobierno 

estadounidense después de la llegada de un flujo particularmente elevado de niñas 

y niños no acompañados a sus franjas fronterizas del sur (París D. Pombo, M. 2015, 

p.3-6). Por lo anterior, es relevante explicar la relación entre el aumento de la 

seguridad a la par de que al mismo ritmo subieron las detenciones de migrantes.  

Dolores París D. Pombo (2016, p.6) usa el concepto de securitización de la gestión 

migratoria. Entre sus conclusiones más significativas en torno a esta realidad figura 

que la seguridad no contuvo a la migración ni hubo progreso en el tránsito seguro y 

respetuoso (esta diferencia es lo que distingue un enfoque de Seguridad Humana 

de uno de Seguridad Nacional). Pero lo que sí quedó claro fue que la migración 

centroamericana no era un “problema público” para los gobiernos previos a la 

implementación de la securitización en la región para 2009, y que a partir de allí la 

migración depende completamente del enfoque de seguridad fronteriza. 

Así pues, las deportaciones son producto de las políticas migratorias restrictivas a 

las que se refería París D. Pombo y aumentaron significativamente desde la 

 
21 Estudio Tendencias Migratorias en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, elaborado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
22 Estadísticas – INEDIM. (2019). Revisado el 15 de marzo de 2020 
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implementación de medidas de seguridad fronteriza y de tránsito, mejor 

ejemplificadas en el Plan Frontera sur de 2014 en México.23  

Paralelamente a estas detenciones, Sonja Wolf. (2015b, p.20) y Yolanda González 

(2015, p.92) documentaron y analizaron las violaciones a los derechos humanos 

(DDHH), producto de la presencia de fuerzas militares.24 La raíz del problema de las 

violaciones a DDHH fue que el Estado mexicano propició la militarización en forma 

de intervención de miembros de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública 

para realizar detenciones arbitrarias, mediante el uso de la violencia 

desproporcionada, abusos, privación de la libertad y otras faltas al debido proceso 

judicial, en especial confinamiento contra los migrantes.  

Rodolfo Casillas (2015) complejiza la discusión securitaria, a partir del concepto 

general de Seguridad Nacional, inserta los conceptos tanto de cuerpos de normas 

como también de los valores geopolíticos. Primero, en México las autoridades 

consolidaron cuerpos de normas para sustentar el uso legal de las fuerzas 

castrenses para esos casos. Segundo, conforme la seguridad fronteriza se 

constituyó como un elemento indispensable para la protección contra todas las 

amenazas a la Seguridad Nacional, tales y en mayor medida como el terrorismo, 

según Rodolfo Casillas estas normas obedecen a valores geopolíticos: (Casillas 

2016, p.12; 2015. p.9) Estos conceptos son útiles porque direccionan a los 

dispositivos de seguridad, categoría de procedencia foucaultiana, que además de 

estar presente en varias corrientes aquí en la securitización juega un valor 

fundamental.  

A raíz de la implementación de las políticas migratorias restrictivas en México de 

 
23 El Programa Frontera Sur fue aplicado por el gobierno mexicano para replicar las funciones de 
patrulla fronteriza norteamericana, pero en territorio mexicano, mediante 12 cruces fronterizos 
oficiales, 10 con Guatemala y dos con Belice. Su objetivo es controlar el flujo migratorio de 
Centroamérica hacia Estados Unidos y está enfocado en la detención y repatriación de los 
migrantes, con lo cual demuestra que la política mexicana hacia la transmigración es de contención 
y deportación. Boletín No. 1, febrero 2016. Observatorio de legislación y política migratoria, COLEF 
- CNDH 
24 Tan sólo las quejas ante la CNDH sobre violaciones a los derechos humanos atribuidas a las 

Fuerzas Armadas subieron de 398 en 2007 a 1,921 en 2012 (Segundo informe especial de la cndh 
sobre el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad en nuestro país. CNDH (2008) 

Ciudad de México. 
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2008 a 2014, académicos y autoridades percibieron nuevas consecuencias de la 

securitización del tránsito migratorio. Dice París D. Pombo (2016) que la nueva 

preocupación por seguridad redirigió la atención pública hacia los delitos 

relacionados con el tráfico de personas en nuestro país y al crimen organizado.  

La concepción de París D. Pombo y Casillas fue innovadora debido a que los 

gobiernos no necesariamente mostraban cifras sobre la migración proveniente del 

Triángulo Centroamericano a México, fue una consecuencia de las políticas 

securitarias. Así las cifras fueron desconocidas por la opinión pública durante años 

previos a 2001, tan sólo a partir de la implementación de las políticas de 

securitización, crecieron los datos disponibles, dicha visibilizarían, agrega Casillas, 

(2016. p.12) correspondió a las prioridades políticas nacionales de Estados Unidos 

impuestas a México. Según Casillas (2016), las prioridades políticas de Estados 

Unidos estiman la facilidad de movilización de un flujo migratorio dependiendo de 

su valor en el norte continental. 

Además, esos cuerpos de normas controlan los flujos migratorios hacia el norte 

continental gracias a que activan dispositivos de seguridad, los cuales filtran 

aquellos valores de las personas deseadas frente a las que no lo son, estos últimos 

puestos en detención, aislamiento o confinamiento según convenga. El resultado es 

que los dispositivos de seguridad se sostienen del armazón jurídico de normas 

restrictivas cuya finalidad es obedecer a los valores geopolíticos que impriman las 

sociedades atractoras de la migración, capitalista y colonialistas y patriarcales.   

 

2. 1. c. Zonas de Confín 

Un ejemplo que me gustaría mencionar para entender a los dispositivos 

desde la corriente securitarias, es la propuesta de Beriet y Dewaele (2015) (Candiz, 

G. & Bélanger, D.; 2018), quienes estudian las casas del migrante scalabrinianas 

en México como espacios de control de los migrantes, por parte de los organismos 

humanitarios religiosos destinados a disciplinar a los mismos en el marco de los 

valores católicos. Estos autores recurren a la noción foucaultiana de biopoder para 
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analizar el control ejercido. Aquí es interesante observar cómo no sólo la seguridad 

fronteriza es un dispositivo sino también pueden serlo algunos albergues, en tanto, 

ejerzan control sobre las personas migrantes. 

Igualmente, Giussepe Campessi postula que, así como la seguridad fronteriza 

comparte con los albergues mencionados por Beriet y Dewaele su función 

biopolítica, por igual lo son las zonas de confín migratorio (Campessi G. 2012). Las 

zonas de confín son esenciales al hablar del confinamiento en México, en tanto, de 

esta categoría extraemos que el confinamiento existe en razón a, por un lado, el 

estado de emergencia; y por el otro, la prevalencia del principio de prevención por 

encima de otra razón. 

 El estado de emergencia y el dominio del principio de prevención (gestión del 

riesgo) no son mutuamente excluyentes, el origen del confinamiento será considerar 

peligroso a una población en tránsito y por ende perjudicial a la seguridad nacional. 

En cuanto al fin, “Obedecer la instauración de fronteras horizontales, internas y 

verticales con fines políticos, jurídicos, de explotación o protección” o “también 

tecnologías socio-técnico de individualización y político-jurídica”25 

Así, el confinamiento será toda situación donde el grupo 1 somete con base a la 

presunción de riesgo ("manteniéndose" en una dimensión, tanto espacial como 

jurídica, de suspensión de las garantías y de legalidad limitada) al grupo 2. Un 

ejemplo desarrollado sobre lo anterior es la presencia de la policía de fronteras (su 

rol es gestionar el flujo de diversas categorías de mercancías y personas) y de 

actores clandestinos trasnacionales (su rol es operar a través de las múltiples 

fronteras del estado, contra quienes infringen las leyes e intentar huir de la acción 

de control policial).  

Campesi describe que su medio es la burocratización y la vigilancia policial 

estratégica, pero más importante aún, su mayor consecuencia resaltada en este 

trabajo es que las exigencias de seguridad prevalecen antes de garantizar el respeto 

 
25 Campessi, G. (2012) Migraciones, seguridad y confines en la teoría social contemporánea. 
Revista Crítica Penal y Poder 2012, no 3, (pp. 166) Observatorio del Sistema Penal y los Derechos 
Humanos Universidad de Barcelona. Pg. 4, 14-16 
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de los derechos de las personas que atraviesan las fronteras. Así pues y en síntesis, 

este trabajo emplea la categoría de confinamiento para referirse a los dispositivos 

de control militar, policial para garantizar la detención de quienes transitan por 

territorio mexicano hacia el norte del continente.  

De regreso a la securitización, luego de detallar la definición de confinamiento, 

mediante las prioridades políticas de Estados Unidos, lo definimos como el conjunto 

de normas encarnadas en los dispositivos de seguridad o en las políticas migratorias 

restrictivas y la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. 

Un proceso que es posible por la materialización de la securitización en forma de 

zonas de confín. Para este trabajo, los textos dedicados a estudiar la securitización, 

sirven para comprender diversas formas de violencia institucional contra la 

población migrante. 

 

2. 2.  Necropolítica  

La segunda parte del presente capítulo consiste en una descripción 

comentada de la corriente teórica conocida como necropolítica, la cual es bastante 

más reciente en comparación a la securitización y está retroalimentada por los 

enfoques interseccionales, teorías críticas, postcoloniales y feministas.  

La gran ventaja de la corriente necropolítica es su actualizado estado de los hechos 

analizados, los cuales sí contemplan la parte criminal, conflictiva y las disputas de 

las relaciones de poder entre todos los actores presentes alrededor de los flujos 

migratorios. Lo anterior es significativo para extrapolar ¿Cómo opera toda la 

violencia ejercida sobre migrantes, existe y funciona para el beneficio de grupos 

muy específicos? Dicha pregunta no destacaba en la corriente de la securitización 

y para esta investigación es esencial. 

La prioridad de las políticas de muerte se basa en la necropolítica, y su consigna 

principal es Hacer morir y dejar vivir, muy diferente a la intención de gobernar todas 

las formas de gestión de la vida, bien resumidas en Hacer vivir y el dejar morir de la 
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biopolítica de Foucault. Así, es sobre de la acción necropolítica del gobierno que la 

corriente crítica indaga e interpreta el fin de las tecnologías de la violencia, 

entendidas como la explotación y destrucción de cuerpos, tales como la masacre, 

el feminicidio, la ejecución, la esclavitud, el comercio sexual, la desaparición forzada 

y los dispositivos legal-administrativos, todas estas agrupadas en el continuum de 

políticas de muerte dentro del Estado.26  

Retomamos a los autores de la securitización porque van de la mano aquí para 

desglosar mejor las categorías propuestas por quienes desarrollan la perspectiva 

de la necropolítica de la migración, pero en general esta segunda corriente se 

distingue por escrutar críticamente a las instituciones. Su intención es claramente 

contestataria y disidente de las teorías clásicas, porque contienen un alto contenido 

de reivindicación política y de denuncia académica. No obstante, esta perspectiva 

al usarse descuidadamente, más que como herramienta de análisis puede ser el 

retrato de la violencia per se, y su crítica cae en lo insustancial.   

Posteriormente de contextualizar con la corriente securitaria, el objetivo es transitar 

a los conceptos propios de la necropolítica: violencia post-estructural, 

gubernamentalización necropolítica del Estado como causante de las guerras necro 

políticas en México y el creciente gobierno privado indirecto, al final régimen de 

deportabilidad y la canibalización de América. 

Al retomar la discusión propia de la corriente securitaria destaca el siguiente 

ejemplo, importante aporte para entender el tránsito entre securitización a 

necropolítica; Amarela Varela, perteneciente a la autonomía de la migración, afirma 

que la securitización es el proceso: 

“mediante el cual una cuestión viene transformada en un problema de 

seguridad, con total independencia de su naturaleza objetiva, o de la 

relevancia específica de la supuesta amenaza.” ... “Es un nuevo tipo de 

racismo que construye fronteras internas en las sociedades receptoras de 

 
26 Varela, A., Estévez, A., Rojas, M. L., & MORALES-VEGA, L. U. I. S. A. G. (2020). Necropolítica y 
migración en la frontera vertical mexicana. Un ejercicio de conocimiento situado. Instituto De 
Investigaciones Jurídicas, UNAM. Pág. 15 y 20 
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migrantes.” ...Y “la securitización de la migración sólo se sostiene en la 

tautología del miedo; incluye un enfoque policiaco en el control de los flujos 

migratorios y la privatización de los servicios que dicho enfoque implica” 

(Varela, A.  2015, p. 4,7,8,13) (Subrayado propio) 

Así, la herramienta de control contra migrantes para generar miedo mediante 

represión securitaria, pasa a segundo plano en las fronteras geográficas porque se 

desdibujan, para transitar de un esquema de seguridad nacional a la seguridad 

transnacional o privada. Los nuevos gobiernos no tienen planes eficientes y reales 

y no quieren solucionar el problema de inseguridad, sino lo contrario, a conciencia 

lo delegan al mejor postor.  

Sólo por poner un ejemplo del así llamado gobierno privado indirecto entre el 

gobierno y los grupos criminales existe el caso García Luna: Las recomendaciones 

de la CNDH 62/2010, 43/2011, 38/2012 y 1VG2012 expuso 6 mil 296 vulneraciones 

atribuidas al secretario de Seguridad Pública del gobierno federal de 2006-2012, 

Genaro García Luna. Finalmente, para 2019 detienen al exsecretario bajo la 

acusación de ser cómplice del cártel de Sinaloa27 

En el caso García Luna vemos que el gobierno es un mediador que fía a las bandas 

criminales muchas de sus responsabilidades o cometen actos superpuestos.  Como 

el confinamiento es el centro de esta tesis hago énfasis en que para una mejor 

compresión es necesario usar los conceptos de prioridades criminales, es útil usarlo 

porque explican el proceso por el cual las fronteras se complejizan. Si ya antes las 

mencionadas prioridades políticas justifican el confinamiento en un primer 

momento, ahora en la necropolítica dejan de ser nacionales como menciona R. 

Casillas (2016), y son realmente prioridades criminales.  

Retomando las ideas de la securitización en México, Casillas explica que gracias a 

 
27 Aristegui Noticias. (2012). Los 4 casos por los que García Luna comparece en el Senado. 
Revisado 20 de julio 2020, Disponible en: https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/los-4-casos-
por-los-que-garcia-luna-comparece-en-el-senado/ Y Proceso. (2020). Genaro García Luna: el 
sicario de los sicarios. Revisado el 9 de septiembre de 2020, disponible en: 
https://www.proceso.com.mx/643085/genaro-garcia-luna-el-sicario-de-los-sicarios-columna-ricardo-
raphael 

https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/los-4-casos-por-los-que-garcia-luna-comparece-en-el-senado/
https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/los-4-casos-por-los-que-garcia-luna-comparece-en-el-senado/
https://www.proceso.com.mx/643085/genaro-garcia-luna-el-sicario-de-los-sicarios-columna-ricardo-raphael
https://www.proceso.com.mx/643085/genaro-garcia-luna-el-sicario-de-los-sicarios-columna-ricardo-raphael
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la ausencia del Estado mexicano iniciaron olas continuas de violencia, “no por falta 

de seguridad, más bien por las limitaciones que significó únicamente observar a la 

migración desde la prioridad de la seguridad, en vez de dar mayor seguridad 

efectiva a los migrantes” (Casillas, R. 2015, p.10). Para abarcar lo anterior propuso 

el concepto de la racionalidad criminal como un fenómeno de la alta relación 

existente entre las actividades ilícitas dentro de las zonas y rutas de tránsito 

migratorios, las cuales en muchos casos se solaparon con las rutas del narcotráfico.  

La negligencia del Estado impacta directamente en la aparición de más nichos de 

delincuencia, derivados del tráfico de personas por ejemplo y, cada una de estas 

nuevas apariciones, conlleva estrategias violentas en perjuicio de las poblaciones 

migrantes (París D. Pombo, M. 2016 p.16). Muy a pesar de todos los éxodos 

migrantes de la segunda mitad del siglo XX, como lo fue el refugio guatemalteco,28 

el fenómeno de diversificación de la violencia delincuencia contra transmigrantes en 

México rara vez fue mencionado hasta ya principio del 2000 (Palacios, I. 2017, p.45; 

París D. Pombo, M. 2015 p.4) p.16) y no fue hasta 2007 con la preocupación 

securitaria que fue visible la violencia en cifras mediante el levantamiento de datos 

entorno a casos de extorsión, tortura, trata o reclutamiento de personas y secuestros 

masivos29 (Gonzales C. 2014). 

Finalmente, en los años recientes  sucedieron dos  hechos violentos en San 

Fernando, Tamaulipas (2010), y Cadereyta, Nuevo León  (2012); en el primero se 

descubrió un paraje con 72 cuerpos de migrantes ejecutados y el segundo fue el 

hallazgo de 49 cuerpos desmembrados, ejemplos de la violencia que implican las 

políticas migratorias (Varela, A. 2017, p.136) Varela  y Achille Mbembe se proponen 

la categoría de  “muertos en vida” para nombrar como los estados intentar disciplinar 

las subjetividades migrantes; una vida propiciada por la opresión que no es digna 

de vivir porque su condición es la misma que una mercancía, creada con tal 

 
28 El refugio guatemalteco fue el ingreso masivo de aproximadamente 46 mil campesinos 
guatemaltecos, considerados como refugiados; los cuales, inicialmente se asentaron en 
campamentos en el Estado de Chiapas y a partir de 1984, en los Estados de Campeche y 
Quintana Roo. (COMAR, revisado el 28 de 09 de 2019. Disponible en 
http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/El_refugio_guatemalteco) 
29 Informe Gaceta de la CNDH. Año 21, núm. 247, febrero de 2011  

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/El_refugio_guatemalteco
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crueldad que casi se nivela con la muerte misma. 

Según las cifras, México es el país más violento del mundo para los migrantes en 

tránsito desde el inicio de la securitización porque, según Castillo (2015) y Izcara 

(2016), en que el modus operandi de la delincuencia se benefició de las nuevas 

políticas de seguridad mediante la corrupción de autoridades (Palacios, 2016, 

p.18; Casillas, 2015, p.17). Ambos autores argumentan con base en entrevistas a 

víctimas migrantes, que la securitización impulsó un nuevo factor de corrupción, por 

el cual en algunas ocasiones fuerzas de seguridad del Estado operaron junto con 

los grupos delictivos al proporcionarles un halo de seguridad y amparo de la ley.  

La delgada línea entre la persecución de la migración indocumentada y lucrar con 

ella desapareció, pero más importante aún, bajo el concepto de corrupción de la 

autoridad no hay una verdadera distinción entre fuerza pública, grupos al margen 

de la ley y mismos migrantes como perpetradores de la violencia, allí el valor de 

usar este concepto. Los mecanismos para “desincentivar” la migración dentro del 

territorio del Estado mexicano contribuyeron a la nueva lógica violenta de la 

migración, dicha violencia aniquiladora es una constante vista en los dispositivos de 

confinamiento. (Alvarez, 2019 pg 87) 

Para complementar, el Estado Necropolítico Valencia (2017) y Estevéz (2018) 

suscriben la idea de un Gobierno Privado Indirecto, idea postulada por Achille 

Mbembe. Se entiende que la interferencia de los países destino sobre las fronteras 

de los países de tránsito, como lo es Estados Unidos con México, sirve para la 

estructuración social, producto del desabastecimiento, desinstitucionalización, 

violencia generalizada y desterritorialización, que grupos mercenarios y de fuerza 

pública apoyan para desincentivar las migraciones (Mbembe, A. 1999, pg 69, 2011 

y 2018 pg; Varela, A. 2017, pg 133)  

Consta decir que las investigaciones revelan que dos importantes responsables de 

la situación necropolítica: El gobierno privado indirecto y moralización dicotómica. 

La primera es una propuesta de Achille Mbembe (1999), la cual explica por qué los 
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territorios de saqueo30 tienen una intrincada organización política enfocada en la 

gestión de la muerte; la segunda, la dicotomía victimario/víctima es una estrategia 

discursiva para convocar el poder moralizador, que es tanto de género como 

generacional, con el fin de producir víctimas inocentes para públicos más amplios,31 

para el activismo de derechos humanos, para los proveedores de servicios y para 

el Estado. Estas estrategias crean naturalmente las condiciones de viabilidad de 

negocios exitosos, en especial para la industria humanitaria de algunas 

organizaciones no gubernamentales.32 

Para entender el aumento de violencia Palacios Izcara (2016, pg 16) desarrolló el 

concepto de violencia postestructural, que abarca el entramado criminal-víctimas 

propiciado por la implantación de las políticas restrictivas: 

“El aislamiento del individuo y la traición a la solidaridad de grupo dejan a las 

personas sin asideros” … “Por otra parte, la corrupción los coloca en un 

callejón sin salida. Cuando aquellos que debían protegerlos se alían con los 

delincuentes, las víctimas no encuentran otra salida que cooperar con los 

cárteles de la droga.” (Izcara 2016, pg 17) 

Aquí, la violencia postestructural indaga la interrelación entre el aumento de 

violación a los derechos humanos como una muestra de la absorción, 

disciplinamiento y eliminación de población centroamericana y los intereses propios 

de grupos criminales y de gobierno coludidos en las políticas securitarias 

 
30 Los autores Edelman, M. y León, A. realizan un completo análisis sobre la forma material clásica 
de saqueo, las olas de acaparamiento de tierras. En específico, para el estudio aquí presente 
conviene mencionar su problematización sobre la segunda ola de acaparamiento de tierras que 
sucedió en Centroamérica a finales del siglo XIX y a principios de XX, y por el cual es posible 
hablar de la producción intensiva y extensiva de monocultivos. Ejemplo de lo anterior fueron las 
plantaciones bananeras que usaron múltiples trasnacionales para acaparar la tierra en 
Centroamérica, como la United Fruit Company. (Pg. 202) Anuario de Estudios Centroamericanos, 
Universidad de Costa Rica, 40: 195-228, 2014 
31 Warren K. (2015) problematizar la dicotomía víctima/tratan en los esfuerzos por combatir la trata 
de personas. Las consecuencias no intencionadas de moralizar la migración laboral. Ediciones 
Uniandes-Universidad de los Andes. Bogotá. P. 30 
32 El concepto de Industria humanitaria de la migración contempla y critica a todos los actores 
inmersos en la gestión del fenómeno estudiado, que no cumplen con la hospitalidad radical y, en 
cambio, procuran disimular los déficits democráticos y las brechas de responsabilidad estatales en 
el proceso capitalista de distribuir la mano de obra migrante dentro de los polos de concentración 
de trabajo y capital. (Nyberg y Gammeltoft-Hansen, 2012. Pg. 3) 
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consolidadas en México para 2014. No obstante, la complicidad de autoridades no 

es un hecho aislado, según la óptica de la necropolítica es realmente una práctica 

de Estado sumamente violenta, para confinar a los migrantes y disuadirlos de 

transitar sin importar las consecuencias que impliquen.  

Lo antes mencionado lo sustenta la crítica sociológica de Adriana Estévez (2018) al 

Estado mexicano, que parte del concepto de gubernamentalización propuesto por 

Foucault entre 1970-1978 (Foucault, 1997:67 y Botticelli, L. 2016 p.7) propone la 

Gubernamentalización Necropolítica del Estado para explicar la violencia crónica 

que existe en México. El argumento principal es que las autoridades estatales, 

tienden a delegar parte de sus funciones de seguridad a las bandas criminales y 

son conscientes de las repercusiones, la mayor parte del tiempo. Esto significa 

permitir el uso ilegítimo de técnicas de dominación sobre la población, aun cuando 

producen muerte (Estévez, 2018, pg 78). 

Hasta aquí, tanto lo ya mencionado por Casillas, Izcara y Estévez, se refleja en las 

cifras de violación a DD. HH., que parecieran ser actos propios de una guerra no 

convencional, pero para explicar la propuesta de este trabajo recurrimos a el debate 

sobre guerra necropolítica. (Estévez, A. 2018, pg 77). Estévez resalta que los dos 

tipos de Guerras necropolíticas son las que buscan las alianzas políticas al interior 

del Estado criminal y aquellas contra las mujeres con el fin de desposeerlas de sus 

cuerpos. Este concepto es indispensable porque no sólo restituye la discusión de 

las guerras de baja intensidad, sino que pone en contexto la necesidad de plantear 

genocidios orquestados y financiados por métodos de muy baja visibilidad de todos 

los responsables. 

El por qué el Estado mexicano es permisivo ante la complicidad de las fuerzas 

armadas y los grupos criminales dependen del necro emprendimiento, columna 

principal del capitalismo gore (Valencia, S. 2012, p.52). Según Sayak Valencia, el 

capitalismo gore depende de un mercado sobre la vida donde la persona más 

emprendedora (endriago)33 no se distingue por respetar y obedecer la ley, sino más 

 
33  Las personas endriaga desechan para no ser desechadas, pero la construcción de una zona 
insegura no explica porque continúa la violencia. En este documento las maras representan ese 
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bien, por quien más sabe y dispone de mejores herramientas para comercializar los 

cuerpos. Eso es el necro emprendimiento, el recrudecimiento de las intervenciones 

estatales por cumplir con los principios del capitalismo, consumo y libre empresa, 

dos variables muy profesadas por el crimen organizado.  

El proceso al que se inscribe el necro emprendimiento es la privatización criminal 

de la violencia y el dominio del capital criminal, el cual se potencia hoy gracias al 

contexto de securitización, debido a que existe una ventaja comparativa para quien 

portan armas frente a poblaciones desarmadas (Estévez, A. 2018, p. 50-52), para 

nuestro caso, la migración centroamericana. Igualmente, estos dos conceptos 

echan luz sobre los modelos de producción de riqueza en la era capitalista mediante 

la acumulación por desposesión de los cuerpos oprimidos. 

De regreso a México, el estudio de Mbembe se traduce en el concepto Gobierno 

Privado Indirecto, nos dicen Varela (2017) y Estévez (2018), estaría encaminado a 

un supuesto Narcoestado en donde, quienes tienen acceso a la violencia bien sea 

legal o ilegal (porque poco se diferencian en esta corriente), cooperan para cumplir 

lo que Varela (2017A; 2015) denomina la externalización de las fronteras y el 

régimen de deportabilidad. Varela propone que las fronteras no sólo son territoriales 

o geopolíticas, sino que se articulan por medio de dispositivos de control dentro y 

fuera del territorio al que desempeñan su función de limitar a la población que vive 

bajo su gobierno. (Varela, A. 2015, pg. 10)  

La ventaja de usar los anteriores conceptos es que aclaran el funcionamiento de las 

fronteras en forma de dispositivos aleccionadores y su finalidad. Son categorías 

claves porque explican que los grupos interesados en lucrar con los migrantes 

centroamericanos no distinguen fronteras para obtener poder y control. Pero 

 
conjunto de violencias separadas que tienen que interactuar con el desplazamiento y explotación 
de los territorios que habitan. Las zonas en cuestión históricamente fueron saqueadas y quedaron 
en condición paupérrimas, una vez así se vuelven personas violentas para sobrevivir y al estar así 
se les acusa de ser el origen de las violencias, así se acrecienta viciosamente el círculo de la 
violencia. 
La respuesta teórica a la definción de personas enbriaga es que el capitalismo gore depende de un 
mercado sobre la vida donde la persona más emprendedora no se distingue por respetar y 
obedecer la ley, sino más bien, por quien más sabe y dispone de mejores herramientas para 
comercializar los cuerpos (endriagos) Valencia S. (2012, Pg. 89 y 110) 
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además de significar los flujos, su intención es mantenerlos en una situación de 

control extremo, exclusión y gran vulnerabilidad a los migrantes, siempre con la 

posibilidad de deshacerse de ellos en el momento que sea necesario. 

Esta mirada de la necropolítica implica que las políticas públicas son, y mientras 

prevalezca la seguridad nacional, dispositivos de confinamiento no importa su 

procedencia., (muy lejos de la corriente securitaria que en ellas quería intervenir). 

Además, los dispositivos tienden a ser mecanismos extremadamente violentos 

como lo demostró las mismas masacres de San Fernando y Cadereyta.   

Varela distingue los dispositivos de interferencia de las fronteras ajenas, aquí yace 

el valor del concepto de externalización de fronteras, porque a partir del uso de 

mecanismos policiales, políticos, diplomáticos y de labores de inteligencia para la 

gubernamentalidad de países extranjeros garantizan la correcta disposición de los 

regímenes de deportabilidad. En otras palabras, para lograr la instauración del 

régimen de deportabilidad se tiene control de las poblaciones migrantes mucho 

antes de llegar al territorio de destino, lo que implica coordinar las fronteras y 

aduanas con los ciclos económicos que impulsan y repelen la migración mediante 

la ya mencionada securitización.  

Todas las políticas de administración y gestión también requieren de las mortíferas 

fuerzas armadas y otros medios de violencia necropolítica (como lo son los casos 

de colusión con grupos delictivos), estos cumplen con su tarea de ejercer y propician 

el confinamiento, en las fronteras y al interior de México. Lo anterior señala que 

probablemente las políticas aplicadas en 2014 por la administración de Enrique 

Peña Nieto son a tal grado represivas con esta población, que se hablaría de la 

dimensión de responsabilidad Estatal por crímenes de lesa humanidad. (Nuevo 

terrorismo de Estado)34 

En resumen, el proceso/corriente de la Necropolítica es una propuesta muy atractiva 

 
34 Sobre el concepto ya no tan nuevo de terrorismo de Estado vease el caso de Colombia en el 
libro de Magil, M. (2008). Crónica oculta del conflicto. Bogotá: Ediciones desde abajo Cap. II. En 
cuanto a la república mexicana se recomienda leer Gibler, J. (2016). Fue el estado. Madrid: Pepitas 
de calabaza s.l. y también Gibler, J., & Reyes, A. (2012). Morir en México. Madrid: la oveja roja. 
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por su énfasis en la situación de violencia como modo de gestionar/administrar el 

movimiento de los cuerpos. Aclara que los intereses políticos no son sólo de grupos 

de Estado, sino que obedecen la industria, el gobierno y la sociedad criminal y 

trasnacional por una ética capitalista. La construcción de Gobiernos Privados 

Indirectos y sus dispositivos o regímenes de control pueden ser una de las 

interpretaciones más radicales del Siglo XXI.  

Sin embargo, tanto la necropolítica como la securitización carecen de la postura 

más radical e importante, que es la misma que nace desde la subjetividad y agencia 

de migrantes de Centroamérica. Hablar del aporte de la corriente securitaria, 

visibilizar las masacres ocasionadas, no tiene finalidad sin contestar a la pregunta 

final ¿Cuáles son las formas de organización políticas y autónomas migrantes 

opuestas al confinamiento securitario y criminal?  

 

2. 3.  Autonomía de las migraciones 

Por último, la teoría de la autonomía de las migraciones comparte la misma 

crítica que realiza la necropolítica sobre la securitización, y también retoma 

elementos de su crítica, y complementan a esta tercera, al darle más prioridad a la 

organización migrante y a diferenciar las cruentas acciones delictivas. Un primer 

acercamiento sobre la autonomía de las migraciones dice:  

Varela rescata la noción de Sandro Mezzadra (2005) sobre las migraciones como 

práctica de desobediencia: 

“las migraciones como práctica de desobediencia, de fuga” … “entender a las 

personas que inician, sobreviven y consolidan una experiencia migratoria 

como fugitivos de la desesperanza.. comenzaron su trayecto migratorio por 

hambre, por asfixia o como una estrategia para dignificar su calidad de vida 

y la de sus familias, y eso se comprende como una práctica de fuga de la 

desesperanza.”  (Varela, A. 2013. Pg. 43)  

Aquí aclaro que las personas migrantes tienen una agencia política porque para 
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esta corriente, los migrantes y asilados al intentar la fuga transgreden fronteras a 

pesar de los fuertes controles fronterizos y de transporte; o de la complicidad 

necropolítica del Estado, nunca les podrán arrebatar su acto político. Hablamos de 

prácticas políticas resguardadas en su construcción personal e interpretaciones 

que, mediante la creatividad política, se enfrenta hoy al crimen del confinamiento. 

Los autores de la autonomía de las migraciones emplean/retoman los conceptos de 

la teoría marxista, así trabajan mediante una aproximación dialéctica y materialista 

a las migraciones humanas. Su aporte distinto dentro de su teorización es el uso 

transversal de la geografía social y política para emplear las fronteras como el lente 

clave y central de la investigación migrante y, de esa forma, del capitalismo 

contemporáneo. Lo anterior termina de complementar la agencia política autónoma 

al definir que una de sus importantes bases proviene de la lucha de clases, ahora 

cartografiada en torno a migrantes. 

Ante el presente marco teórico se contrapone la pregunta ¿Cómo puede la agencia 

política de las personas migrantes reaccionar ante las formas de confinamiento? y 

para darle respuesta tomaremos conceptos provenientes de autoras ya 

mencionadas como Ariadna Estévez o Varela Huerta, A., Blanca C, William Walters, 

Willers S., Álvarez S. y Verónica G. acompañadas por los autores italianos Giuseppe 

Campessi, Sandro Mezzadra y Nicholas De Genova, además de otros autores. 

Los conceptos a trabajar serán: Derecho a la fuga, sujetos incorregibles, 

insubordinación, fuerza de trabajo abstracto y en movimiento y geografía de la 

extracción y fronteras internas inclusión diferencial. Es de mención que varios de 

los aquí descritos conceptos los complementó y amplió Sandro Mezzadra, por el 

cuál creció bastante el estudio de las fronteras móviles. 

En su trabajo Mezzadra propone el trabajo vivo, propio de la teoría marxista, pero 

para el caso de la migración agrega que el trabajo vivo es la impugnación a toda 

una vida de explotación mas, para entender esa impugnación hay que ver a través 

de los ojos de las personas migrantes e interpretar porque el modo de producción 

los necesita sumisos y obedientes. La subjetividad migrante no permite un mundo 
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creado con base a personas trabajadoras equivalentes y domadas para producir 

bienes iguales (Cordero 2019, pg. 254), en cambio, el trabajo vivo la intención por 

existir, vivir y colectivizar desde una perspectiva contrahegemónica, sin ser 

despojados de sus formas de vidas y cualidades que puedan oponerse 

abiertamente o veladamente al capitalismo (Mezzadra, 2012). 

Se antepone el concepto de fuga del trabajo vivo porque bajo lo crudo que son las 

zonas de producción las personas realizan proezas justo para no ser despojada de 

sus formas de vivir. Al transitar optan por nuevas alternativas, pocas empíricas y la 

mayoría son fantasiosas, que se imaginan y ponen en práctica como una forma de 

acción política concreta. Al huir, o fugarse, los migrantes interactúan e impulsan a 

la reinvención de sus posibilidades individuales, familiares y colectivas, tanto de 

ellos y ellas mismas como de la sociedad receptora. (Varela, A. 2017a, p.210).  

Según Varela hay que tener en cuenta que el proceso de migrar no tiene una única 

causa, pues si bien gran parte de su huida es por las condiciones de marginación, 

inseguridad y carencias básicas también es en búsqueda de la autorrealización 

(digna). La corriente de la Autonomía usa el concepto de derecho de fuga de las 

personas migrantes, quienes dejan atrás todo lo que los ata y les da un sustento, 

como la cultura, la educación o la familia etc. (Varela, A. 2019 Pg. 253-254) 

Justo al transitar el lugar de posicionamiento es la constante frontera imaginativa, 

estructurante que determina la transformación individual y social,  existen las 

fronteras remotas y internas para la construcción de un sujeto constantemente bajo 

la vigilancia de la seguridad transnacional, la cual responde al modelo de 

gubernamentalidad migratoria: “desalentar el éxodo de migrantes, o si éste ya se 

produjo, interceptar, detener y deportar por medio de la tercerización política y 

económica de dispositivos e infraestructura militar para la “contención” de los 

movimientos humanos.” (Varela, A. 2017, p. 134; Campessi, G. 2014, Pg. 5) 

Si Varela y Alvarez (2019, p. 85) ya desarrollaron la estructura por la que se inculcan 

los principios excluyentes en las fronteras ajenas, en sus textos, igualmente 

compenetra las motivaciones de los migrantes para traspasar esos bordes 
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transnacionales, sin importar lo especializados, restrictivos y complejos que cada 

día se tornan en resistencia y formas de contestación. Soledad afirma con previo 

análisis de Mezzadra (2014): 

“los migrantes son personas que luchan, imaginan, crean, negocian y 

transgreden controles en un mundo violentamente desigual, y crean nuevas 

formas de vida para sí mismas. (Alvarez, 2019, Pg. 88) 

Lo hasta aquí descrito primero expone la múltiples situacioes fronterizas, que 

adentro y afuera de las sociedades, imparten las líneas de separación estructural, 

las cuales son extremadamente violentas. La segunda apreciación es que, bajo la 

situación desigual, las prácticas migrantes son trascendentes para desplazar el 

mismo funcionamiento de las fronteras y es por la resistencia a confinar sus vidas, 

que se entiende esta cambiante situación. Para empezar esto es una importante 

propuesta de la corriente de la Autonomía de la Migración, porque concentra la 

atención en la agencia incorregible de su resistencia. 

La discusión sobre la capacidad de agencia de las personas migrantes es tal que 

autores como Nicholas De Genova los califican de sujeto incorregible. Con base 

a las manifestaciones pro-migrantes de 2006 en Estados Unidos el autor argumenta 

que las personas migrantes giran en torno a la subordinación inclusiva (como 

consecuencia del régimen de deportabilidad y el gobierno privado indirecto) y al 

denunciarlo ponen en evidencia la falacia de la securitización, como también, la 

contraparte mortífera que es el necropoder. 

El primer concepto del anterior párrafo revela que De Genova afirma que el sujeto 

incorregible surge de su producción legalista punitiva, que le niega la posibilidad de 

tener un estatus documentado, pero también de la autonomía para desobedecer las 

líneas fronterizas. Esto contradice al sistema de cartografía segregacional que 

funciona en todo el globo y que sirve para sustentar los ciclos económicos o flujos 

de mano de obra precarizada (De Genova, N. 2016, p. 27). 
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Como se expresa en la siguiente cita:  

“!Aquí estamos y no hay nada que puedan hacer para cambiar su 

dependencia fundamental de nosotros¡ Nos deben sus propias existencias, 

sus energías y su vitalidad, así que nunca podrán dominarnos. Después de 

todo, somos parte de la contradicción característica entre el capital y el 

trabajo, (fuente de toda la riqueza producida). Nuestro trabajo, inmerso en el 

capitalismo, es siempre simultáneo puesto que no sólo es para el capital, 

sino que también, es en contra del capital. Así, ambos tipos de trabajos (para 

y contra) están profundamente atrapados en la contradicción, 

interdependientes y en tensión, que tiene por desenlace la fuerza potencial 

de la insubordinación. (De Génova 2017, p. 27) 

 

La relevancia en cuestión que aporta De Génova es que la falta de resistencia 

significa para las personas migrantes caer presos en la lógica del irregular impuesta 

por los centros de atracción laboral. Esto guarda relación con su segundo concepto, 

subordinación inclusiva, porque la finalidad de la irregularidad o los 

indocumentados esconde en su fondo que serán precarizados, corregidos para 

mantener los mercados informales locales que sostienen el capitalismos (Alvarez, 

2019; pg 84 y Gago. 2019 pg 321-323) 

Para explicar más a fondo la relación frontera-agencia y, por consiguiente, la 

construcción de la subjetividad migrante existe el aporte más reciente del autor 

fundamental para comprender la óptica de esta corriente, Sandro Mezzadra, cuyo 

trabajo dio contenido desde el estudio de la geografía. Su obra de mención es la 

frontera como Método, en ella su propuesta es que las fronteras por separado e 

interconectando pueden preservar los conocimientos de manera que estructuran a 

las sociedades atravesadas por ellas, y más importante aún, las fronteras son 

igualmente fábricas de producir conocimiento acumulable o retribuible. (Mezzadra 

& Nielsen 2013 p. 37) 

Para Mezzadra y Nielsen (2013) la frontera es un dispositivo para articular la 

diferencia entre lo global y lo local. A su vez Giuseppe Campessi menciona un 
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proceso similar con el Confin como tecnología de seguridad, mediante el cual 

producen riesgos individualizados sobre una población para luego suprimirla gracias 

al control, refiriéndose a la migración irregular como proceso ejemplar. El peso 

tecnológico aquí es relevante porque es el puente fronterizo o hub (conexión de 

datos) para captar los rasgos indeseables y por ello se implanta su lógica en toda 

frontera o Cofin. (Campessi G. 2012 p. 16) 

Aquí los anteriores conceptos son importantes porque advierten de la existencia de 

las zonas de desactivación o prevención de la agencia indeseada migrante, que 

valga decir aquí y más adelante, es una agencia impuesta y desfigurada de la propia 

y natural autonomía de las personas migrantes, a lo cual Varela denomina 

Maratización, como el proceso de aturdir o sobre saturar los relatos migrantes 

mediante la violencia de pandillas importada del norte continental a centroamérica.   

Pero la contribución más relevante para este trabajo es que Amarela Varela 

incorpora magistralmente el concepto y la crítica de Mezzadra, al voltear a México 

y allí introduce la postura de la colonialidad del saber para hablar de la situación de 

Maratización de Centroamérica. Al tratar este concepto adelanta una importante 

crítica a todo lo visto en este capítulo aquí, debido a que tanto la corriente securitaria 

como la necropolítica hacen parte de la colonialidad del saber. Así, en tanto los 

discursos son impuestos desde las fronteras movibles, nos detalla que nuestra 

mayor frontera hoy es la del miedo a las pandillas, de esos riesgos creados para el 

país retén, los cuales claramente tiene mucho que ver con la cartografía 

contestataria Walters W. (2011, pg 89) y la geografía de la extracción (Gago V. 

2019). 

Ambas autoras remiten a un discusión parecida, mientras Walters propone la 

cartografía contestataria para hablar de la necesidad de dar protagonismo a la 

movilidad de la migración irregularizada, debido a que esta mapea y expone las 

prácticas críticas más estrechas a los métodos de desposesión actuales. Estos 

mapas actualizados, sería contrarios a aquellos que trazan todo por medio de 

flechas en un representación bidimensional y plana del mundo, en cambio, su 

visualización es en referencia las redes planetarias de producción y reproducción 
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sociales, y la constitución de la gobernanza global.35 En cuanto a la discusión 

alimenta la investigadora Gago (Pg. 512) La “geografía de la extracción” conjuga 

innovaciones tecnológicas, uso de recursos naturales y un papel fundamental de las 

finanzas36 (“formación predatoria”). 

En este estudio la región de Centroamérica es donde suceden tanto la geografía de 

la extracción como la cartografía contestaría, para complementar la sustancial 

revelación de que en esta zona sucede que la maratización es la imposición de un 

capitalismo, ya no gore sino caníbal, dice Varela, que no sólo explica la razón de la 

expulsión forzada, empleando la académica, el interés público y político por 

referenciar y dividir regiones históricamente hermanadas. La referencia al 

canibalismo centroamericano se debe a que el colonialismo intelectual aplicado 

sobre dicha región es una réplica del trato impartido por quienes también nos 

canibalizan como mexicanos o latinoamericanos. 

Entonces es menester desde la teoría, señalar la distancia con las corrientes aquí 

mencionadas, pero más importante aún, aproximarnos y levantar la mirada del 

activismo epistemológico por las Luchas por la hospitalidad (Varela 2017, pg 190), 

“la pertenencia, la identidad y la identificación entre los migrantes para 

movilizar una economía política de la nostalgia que movilice sensaciones y 

deseos que nos haga reconocernos como iguales.”  

Es más claro que el proceso de migración es centrífugo, debido a que no parará y 

tiende a aumentar su disputa interna. Ésta permanente contradicción de la gestión 

de la migración es desapercibida por quienes creen que la seguridad o el crimen 

organizado la detiene momentáneamente, en forma de confinamiento, y deja 

entrever la agencia migrante. Desde esa postura es que se enmarca la presente 

tesis.   

 
35 Hardt M. y Negri A. (2020) Imperio 20 años después. Capítulo de la revista La ilusión 

democrática. Disponible en: http://lobosuelto.com/la-ilusion-democratica  
36 Ibidem. Sandro Mezzadra y Brett Neilson, The Politics of Operations: Excavating Contemporary 
Capitalism, Durham (nc), 2019, es el análisis más completo que conocemos sobre la noción 
ampliada de extracción, en especial en relación con la logística y las finanzas.  
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Capítulo 3: Los espacios dispuestos, disputados y 

 concertados  

 

 

3. 1. Introducción 

Estudios previos ya han profundizado sobre la trayectoria de migrantes 

centroamericanos durante su andar en los albergues de México (Candiz, G. & 

Bélanger, D., 2018; Beriet y Dewaele, 2015; Olayo-Méndez, Haymes, y Vidal De 

Haymes, 2014; Basok y Rojas Wiesner, 2017). No obstante, en este trabajo 

puntualmente mi intención es problematizar la situación migrante en dos albergues 

de la Ciudad de México y una institución de asistencia privada (IAP), para hablar de 

la realización del habitar-consciente.  

De manera que el presente capítulo pone a disposición de todos los registros, datos 

y entrevistas necesarios para desarrollar el problema central de la tesis. Todo 

mediante observaciones participativas, algunas entrevistas a miembros de grupos 

de la sociedad civil, pero especialmente, entrevistas a profundidad realizadas dentro 

de los albergues de CAFEMIN y Casa Refugio Fuente y también a personas 

usuarias de Sin Fronteras que residieron en otros albergues.  

Visto lo anterior, el punto de partida es una aproximación fenomenológica de la 

realidad de mujeres, hombres y disidentes género/cuerpos migrantes provenientes 

de Honduras, entre edades que van de los 16 a los 26. 

Para cumplir el cometido de la tesis, este capítulo presenta en tres partes la 

situación de confinamiento de jóvenes migrantes, primero el trabajo queda dividido 

en el confinamiento generado por la infraestructura de seguridad, de la cual el mejor 

ejemplo hoy es la Guardia Nacional, más nos concentramos en las estaciones 

migratorias; La segunda parte del cuadro a analizar es el nivel de confinamiento 

estructural, por el cual se retiene a migrantes en dispositivos necropolíticos, a través 

del temor y el despojo. La tercera parte concentra su atención en las alternativas al 
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confinamiento en forma de agencia reactiva, encapsuladas en las nociones y 

deseos migrantes de prevalecer por encima del confinamiento. 

  

Para entender mejor el contexto de confinamiento iniciamos con el ejemplo rápido 

del gobierno de de Andrés Manuel López Obrador, en este sucedió un significativo 

cambio estructural acentuó de la política migratoria restrictiva. Como apunta el 

migrantologo mexicano Jorge Durand,37 bajo el asedio de las elecciones 

presidenciales estadounidenses de 2020 y en compañía de la doble pandemia38 del 

Gran confinamiento del mismo año, el gobierno méxicano negoció el éxito del 

tratado de libre comercio con base a la implementación del virtual muro de 20 mil 

militares y a costa del presupuesto mexicano. 

A partir de 2019 México enfrentó un escenario restrictivo igual o hasta más 

restrictivo que el Plan Frontera Sur 2014, porque el despliegue de la Guardia 

Nacional representa su continuación en los estados fronterizos del sur, y en 

consecuencia, agrava las posibilidades del libre tránsito. La situación no pasa 

desapercibida por quienes son personas partidarias de políticas más humanitarias; 

Gilda Álvarez, trabajadora social de Sin Fronteras afirma que “las condiciones de 

manera general mejoro durante 15 años hasta el 2018. Sin embargo, luego del 

suceso de las caravanas fue el declive de las condiciones de las estaciones 

migratorias y de las políticas migratorias” (Entrevista con Gilda Álvarez, 2019, 

Ciudad de México). 

El declive es percibido a su vez como el avance del reforzamiento restrictivo al que 

sobreviven migrantes en México a partir de 2008 con la iniciativa Mérida. Por ello, 

ante las pasadas y las inminentes crisis, cuentan con los albergues de la Ciudad de 

México como lugares de auxilio y solidarios para iniciar y proponer habitar-

 
37 Durand, J. (2020). La Jornada: Los Agravios Del Pasado. [En línea]] La Jornada.Disponible en: 
https://www.jornada.com.mx/2020/07/19/opinion/018a1pol [Consultado 19 Julio 2020]. 
38 El covid-19 y la recesión económica por la cual se conoce el apodo del gran confinamiento 
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conscientes y crece una resistencia inscrita en el ejercicio autónomo de construir 

alternativas a la detención. 

Este ejercicio autónomo por construir alternativas a la detención está suscrita en 

otro ejemplos como la propuestas de Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Grupo de 

Trabajo de Política Migratoria (GTPM); Grupo Impulsor contra la Detención y la 

Tortura; Colectivo de Organizaciones y Defensores de Migrantes y Refugiados 

(CODEMIRE);; Colectivo Migraciones para las Américas (COMPA); Colectivo de 

Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano; Red de 

Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM); Red 

por los Derechos por la Infancia en México (REDIM) y la Red Jesuita con Migrantes 

Centroamérica y Norte América (RJM-CANA) entre otras. 

Si bien el esfuerzo conjunto entre la sociedad civil y la academia en pro de la 

defensa de DDHH migrantes es de peso para enfrentarse al endurecimiento 

restrictivo, no llega a buen puerto sin la compañía de la agencia migrante. La base 

rebelde migrante depende de las personas que se niegan a vivir oprimidas y 

violentadas y, muy a pesar de las nuevas e históricas restricciones migratorias, es 

evidente que entre más difíciles son los obstáculos mayores es su reafirmación 

como comunidad migrante al alcanzar sus trayectorias y destinos. En palabras de 

Keylyn Julissa Reyes Robles “yo pensaba que no podría, luego pasé la frontera de 

México, ahora creo que puedo hacer y llegar a donde me lo proponga”39 (Entrevista 

con Keylyn R., 2019 en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México). 

 

3. 2.  Sin libertad bajo condiciones de opresión: Las Estaciones Migratorias 

son la infraestructura del confinamiento  

Es relevante discutir en qué situación están las personas migrantes a razón 

de la aún vigente propuesta de seguridad nacional instaurada desde 2014, es decir, 

 
39 Testimonio de Keylyn residente del refugio Casa Fuente, en la ciudad de México. Registro en el 
informe de prácticas y talleres realizados dentro del refugio Casa Fuente. 
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al mostrar el lado opuesto de la situación a estudiar podemos hablar del espacio 

material desde el cual inicia la lucha migrante frente al confinamiento y la seguridad.  

La crítica inicial está en aras de señalar las alternativas a las ausencias 

institucionales frente al tránsito migrante. Por lo anterior, este apartado comprende 

y retrasmite las sensaciones y situaciones que vivieron en la estación de 

Tapanatepec en Oaxaca a finales de 2019, en palabras de Gilda Álvarez de Sin 

Fronteras. 

 

3. 2. a. El contexto de la Estación Migratoria en Tapanatepec, Oaxaca 

El actual contexto migratorio funge como una suerte de muro invisible, pero 

es un dispositivo que emplea 58 espacios de gobierno para albergar migrantes, 32 

estaciones migratorias y 26 estancias provisionales. Un dato relevante es que para 

2019 Edgar Corzo, el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, detectó que algunas estaciones sobrepasan su capacidad hasta en 

300%.40 En este tema Gilda Álvarez de Sin fronteras afirma que ni las estaciones 

migratorias o las estancias provisionales de todo el país se asemejan entre ellas, 

esto crea un panorama de heterogeneidad y de funcionamientos dispar.  

“Hay estancias provisionales tipo A y Tipo B; las tipo A son las más pequeñas 

y, teóricamente, los migrantes detenidos sólo pueden estar 48 horas, porque 

en realidad son espacios muy pequeños donde sólo los concentran para 

redirigir a estaciones grandes. Las tipo B pueden estar hasta 72 horas. 

Ciertamente, la mayor deficiencia hoy es que, a pesar de que se suponen 

que estancias provisionales tipo B tienen instalaciones mejor habilitadas, a 

veces estas se han quedado como estaciones para contener a personas 

durante semanas.” (Entrevista con Gilda Álvarez, 2019, Ciudad de México). 

Lo anterior ocasiona que, a capricho de las políticas migratorias restrictivas (Casillas 

2016, p.12; 2015. p.9), sobrepasen su cupo e infrinjan las reglas de atención a falta 

de protocolos adecuados. En consecuencia hay afectaciones psicológicas y 

 
40 México, H. (2020). Al triple, estaciones migratorias. Revisado 1 September 2019, desde 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/al-triple-estaciones-migratorias/ 
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emocionales a la población migrante,41 Gilda específica que tienden a 

comportamientos depresivos y sentimientos de discriminación allí dentro. 

El equipo de Sin fronteras detecta que estar en una Estación Migratoria  

“da tristeza ansiedad, depresión situaciones de enojo. Muchas de las 

situaciones o los impactos directos han sido situaciones de violencia entre 

las mismas personas confinadas o con autoridades, como guardias de 

seguridad o personal de atención. Eso hace que sea más difícil permanecer 

en estos lugares” (Entrevista con Gilda Álvarez, 2019, Ciudad de México). 

Las estaciones migratorias son un claro ejemplo de que toda solución, bien sea de 

corte militar o policiaco, en temas de seguridad para atenuar la migración aumenta 

las vulneraciones a los DDHH de migrantes. El origen de las consecuencias 

negativa de los dispositivos conlleva a criticar el medio securitario del que parte, así 

como mencionan Wolf (2015b, p.20), París D. Pombo (2016) y González (2015, 

p.92). Igualmente, la seguridad implementada concuerda con los intereses 

geopolíticos que impulsan la externalización de las fronteras42 de los vecinos países 

al norte de la frontera México.  

 

3. 2. b. La violencia del gobierno en cifras de violación a DDHH 

Existe una relación inversa entre las difusas e incontables cifras de 

violaciones a la población migrante denunciadas (Sin Fronteras; IMUMI, 

REDODEM, 2019; CIDH, 2011; Amnistía Internacional; CNDH; CEPAL; Instituto de 

Estudios y Divulgación sobre Migración, 2017; Movimiento Migrante Meso, 2018 

entre otras) y el aumento de detenciones oficiales que realiza el gobierno al año.43 

Es claro, que al margen de los instrumentos internacionales celebrados por el 

 
41 Sin fronteras I.A.P. (2019) La detención migratoria: Un análisis desde el modelo penitenciario y 
el gasto público. México: Fundar Centro de Análisis e Investigación y Sin Fronteras I.A.P 
42 Varela, A. (2015). “La “securitización” de la gubernamentalidad migratoria a través de la 
“externalización” de fronteras estadounidenses en Mesoamérica”. Contemporánea vol. 2, julio-
diciembre. Ciudad de México, INAH. 
43 La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del periodo 1990 a 2019 realizó 33 
recomendaciones.  
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Estado mexicano, ni hay adecuaciones efectivas, debido a que la incidencia de 

violaciones continua desde más de 3 décadas, y en especial, además es grave la 

ausencia de evidencia para la no repetición y capacitación a servidores públicos 

sobre el respeto de derechos humanos de migrantes. Las violaciones de derechos 

humanos continúan reportándose como violaciones graves, generalizadas y 

reiteradas a migrantes trabajadores y sus familias. 

Existe un indicio de correlación a estudiar cuando se ha de tratar el tema de 

confinamiento y represión en las estaciones migratorias. No es casual que coincidan 

los siguientes datos, porque ambos comparten una correlación ascendente durante 

el periodo de 2017 a 2019. El primero de los datos es que durante los 3 mencionados 

años hubo un aumento de 20 mil hondureños migrantes detenidos por autoridades 

mexicanas. Cabe mencionar, que, con relación a las demás poblaciones 

centroamericanas, sólo la hondureña cada año se distanció aprox. 6 mil personas 

migrantes de las nacionalidades paisanas, demostrando ser la principal migración a 

México.44 

Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, 

según continente y país de nacionalidad, 2016, 2017, 2018 y 2019 

 
Elaboración propia con datos del boletín estadístico de la Unidad Migratoria 2016, 2017,2018 y 2019

 

 

 
44 Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias (2019) Unidad de Política Migratoria. Subsecretaría 
de Población, Migración y Asuntos Religiosos. 
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Como demuestran las tablas anteriores, Honduras representó para 2016 la tercera 

parte del total de personas provenientes de Centroamérica, por lo cual la cifra de 20 

mil migrantes primero disminuyó de 2016 a 2017, pero volvió a aumentar 2 años 

consecutivos. En contraste, durante los 4 años observados la proporción de 

transmigrantes detenidos por autoridades cambió y las personas hondureñas 

pasaron a representar la mitad del total de la población centroamericana detenida 

desde el año de 2018 en adelante. 

El segundo dato ligado es que dentro del mismo periodo de 3 años (2017´-2018) la 

EMIF Sur registró que el porcentaje de personas en tránsito centroamericanas 

entrevistadas que sufrieron situaciones graves también aumentó: La tendencia 

creciente es en su mayoría para la población hondureña a diferencia de otras 

centroamericanas; burlas, desprecio, insultos o gritos pasaron de 3.5% a 9.9%; 

disparos, descargas eléctricas, gases tóxicos de un 0.3% a 0.8%; Agresiones físicas 

de 1.2% a 2.9% y Robo de alguna pertenencia de 0.2% a 1% sólo en esta categoría 

a los salvadoreños les fue peor de un año al otro.45 

 

 
45 Colegio de la Frontera (2018) Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur). Informe 

anual de resultados. El Colegio de la Frontera Norte. Tijuana. Pg. 31. Al respecto cabe decir que durante 2017 

sucede una baja generalizada en la migración centroamericana, para luego repuntar al año siguiente. 
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Cuando se les pregunta a migrantes quien es el responsable afirman que la encuesta 

Los desafíos de la migración y los albergues como oasis: Encuesta nacional de 

personas migrantes en tránsito por México complementan los detalles de los delitos 

más comunes, y también sus principales responsables, quienes son las autoridades 

gubernamentales, pandillas y la misma sociedad mexicana. 

Por lo mismo sucede que las estaciones o estancias provisionales sólo cumplen el 

objetivo de contener a toda costa, sin contemplar derechos humanos, lo que 

ocasiona durante flujos masivos de migrantes el desborde de los mismos, como lo 

fue durante las caravanas de 2018 debido a la falta de instalaciones adecuadas. La 

respuesta del gobierno mexicano fue mediante refugios provisionales compuestos 

por carpas, colchonetas en lugares no adecuados o viviendas, para alojar en 

penosas condiciones a migrantes.  

 

3. 2. c. La vivencia de las personas migrantes dentro de las EM 

Las mencionadas repercusiones tangibles hasta ahora vistas son 

denunciadas tanto por las organizaciones como también, en cortas y claras 

palabras, lo dicen migrantes al entrevistarles. Edwin estuvo 13 días en la estación 

migratoria de Las Agujas en la Ciudad de México un año después de las caravanas, 

al preguntarle sobre el trato mencionó que no lo dejaron salir de su celda, y recalcó 

que sólo tenía 2 actividades: “Comer y dormir, pero en los albergues si nos dejan 

hacer más cosas.” No obstante, Edwing vivió una situación diferente al caso similar 

de Antonio, joven salvadoreño que también estuvo medio año allí: 

“Hay de todo, peleas entre banderas,46 los catrachos no se llevan con colombianos.” 

... “yo me encargaba de administrar las llamadas internacionales” ... “me puse de 

novio de una cocinera y ella me fiaba el crédito para llamar o cargar el celular… a 

veces también algunos guardias en navidad nos vendían botellas. Yo me la pase 

bien bolo” (borracho) (Entrevista con Antonio, 2019, CAFEMIN, Ciudad de México). 

 
46 Diferentes nacionalidades. 
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En el testimonio de Antonio hay grupos, servicios y complicidad y esta distinta 

percepción que existe al interior del confinamiento en las estaciones migratorias se 

debe a que hay formas de alternar los grados de competencia bajo opresión o 

disimularlo, pero no escapar de él. Hablamos de algo que en toda la tesis se 

entiende como disonancia entre estaciones migratorias y albergues, en las primeras 

no hay libertad, pero si competencia y se es presa para disputar un lugar endriago 

sin escape de la opresión, en las segundas hay libertad pero bajo acuerdos y 

advertencias de expulsión.  

En ambos lugares no se opta por residir por siempre, en uno se espera para mejorar 

el proyecto migrante y negociar con las autoridades y en otro se confina bajo un 

modelo de contención criminal y carcelaria sin más opciones. Es necesario recalcar 

que son complejas las vivencias en ambos y, a su vez, y no se descarta que en las 

estaciones migratorias existan contraconductas a pesar de su carácter endriago que 

allí permea.  

 

  3. 2. d. La insoportable realidad hostil, opresora y competitiva  

Es importante distinguir que el fin último de las Estaciones Migratorias es 

deshumanizar y oprimir cualquier organización política con sus trayectorias 

migrantes. La imposibilidad de habitar digna y conscientemente las Estaciones 

Migratorias tiene razón en las palabras migrantes que parafrasea Gilda de Sin 

fronteras: [Dentro de la Estación Migratoria] Se acercan contigo y te dicen 

directamente, que se sienten peor que delincuentes porque no saben cuánto tiempo 

los encerrarán, les da mucha inseguridad. Además te dicen “yo no soy un 

delincuente y no estoy aquí por hacer algo malo, yo lo que quiero es una mejor 

calidad de vida, con condiciones adecuadas, porque yo no podía vivir en mi país 

tranquilamente” (Entrevista con Gilda Álvarez, 2019, Ciudad de México).  

A pesar de convocar formas de organización marginales, como en el caso de 

Antonio del Salvador, no es posible la realización del habitar consciente bajo estas 

condiciones sin grados de libertad. Los anteriores sentires son parte del proceso de 
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la conformación de la sociedad de riesgo (Campessi G. 2012; pg 15) y por las que 

obedecen las Estaciones Migratorias. En suma, el confinamiento materializado en 

la infraestructura del gobierno son espacio que evidencian que:   

- No hay una línea clara de acción homogénea o idónea según la población 

remitida.  

- La falta de recursos es la excusa para justificar la sobrecarga, y también para 

no implementar las recomendaciones en materia de prevención, sanción al 

abuso de autoridad y asistencia a las víctimas. 

- Refuerzan la revictimización y la indefensión aprendida, al generar la 

sensación de delincuentes. 

- La opresión pone en evidencia las políticas de muerte en forma de 

normalización de las condiciones inadecuadas, lo que a su vez legitima la 

mentalidad de las autoridades a ser cómplices y banalizar sus acciones 

lesivas. Ante el desinterés del aparato intransigente no basta con sensibilizar 

al personal para lugar la okupación de las estaciones migratorias, puesto que 

su fin no es acoger migrantes, sino oprimirlos. Por eso nunca llegarán a tener 

condiciones humanas para habitar. La única solución al confinamiento de 

infraestructura es su abolición y también cualquier intención de confinar 

disfrazada. 

-  Así el trato es inhumano debido a que el dispositivo propicia la convivencia 

deshumanizada. 

Las mencionadas características son un reflejo de las políticas de muerte que 

enfrentan a diario la población migrante, y con el creciente aumento de obstáculos 

en su camino intuimos que es por razones disciplinarias bien delimitadas e 

impulsadas a conciencia por el gobierno mexicano. La estructura intransigente, 

deshumanizadora, re victimizante sirve al fin de desarticular por todos los medios 

las cotraconductas, elemento revolucionario que denuncia la incongruencia de las 

fronteras y de sus gobiernos. 
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Las personas migrantes no pueden ser ilegales, pero se les trata de manera no 

digna en las instalaciones de confinamiento para crear heridas políticas en el bien 

cohesionado proyecto de cada migrante. Lo que hoy realiza el gobierno de la 

migración está al mismo nivel que hace siglos durante la colonia, así lo que entonces 

sería un trauma grabado con hierro hirviendo para separar a los ciudadanos y 

esclavos, hoy la civilización lo encubre gracias a un proceso burocrático que separa 

a personas ciudadanas y personas expulsada, confinadas y deportadas47 a falta de 

un mero documento. 

 

3. 3. La segunda lucha es afuera: afuera de las estaciones migratorias y con 

temor de transitar dentro de México.  

Sucede que México no es un territorio de paz para su gente ni para 

transmigrantes,48 el país frontera es por igual sumamente peligroso y comparte 

múltiples violencias con la región centroamericana. No obstante, sí existen 

diferencias marcadas entre las técnicas de control que viven las personas 

mexicanas y centroamericanas, por ello cabe distinguir entre la necropolítica que 

sufren unas y otras. Es menester denunciar los mecanismos de despojo49 como son 

la relación entre a) la percepción inseparable de droga-violencia con el 

reclutamiento forzado, muy estrecha con la impunidad; b) en otros casos es especial 

la violencia de género; y c) el acceso a la justicia es igual o peor para jóvenes 

migrantes que son deportadas.  

 
47 Giorgio Agambe aplica la categoría nuda vida la cual significa que se rebaja la vida de grupo de 

personas al Estado de excepción, provocando que su vida valga nada y por lo tanto sea factible 
despojarlos de todo son consecuencias a los opresores. Homo sacer: el poder soberano y la nuda 
vida. Valencia. Pre-Textos. 
48 Movimiento migrante Mesoamericano (2018) y pronunciamiento. Las organizaciones defensoras 

de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, artistas, integrantes de la 
academia, defensores y defensoras de derechos humanos (2019) así como datos de Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP, 2020) 
49 A partir de las lecturas de la obra del maestro Marx K. el autor David Harvey (2007) agrega que, 
así como existe la explotación del cuerpo de cada persona obrera para extraerle un plusvalor que 
es su esfuerzo alienado, es la extracción violenta para la acumulación de riquezas el medio por 
excelencia de la alienación en el siglo XX. De lo anterior la palabra despojo representa cualquier 
forma de extraer violentamente un valor, que para el fin de este trabajo se transcribe en el 
bienestar corporal, físico, espiritual y emocional de las personas migrantes.  
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Es de aclarar que en este apartado la guía central son los contextos migrantes de 

las formas de despojo que afecta diferente a hombre y mujeres, todas enmarcadas 

dentro de violaciones a los DDHH de fondo estructural, relatadas como: Violencia 

de género, opresión histórica y, por otro lado, la vulnerabilidad a ser abusados por 

grupos delictivos.  

 

3. 3. a. El Estado frente a los mecanismos de despojo 

Todo lo hasta ahora referido tiene sus principales causas en la erosión del 

Estado de Derecho, en virtud de la lógica de la excepción y la prevención absoluta 

del riesgo, un postulado expuesto por Campessi G. (2012, p. 16). Anudado a la 

propuesta de Campessi es posible agregar que las zonas de confín son lugares 

idóneos para anidar la necropolítica, lo que ocasiona genocidios orquestados y 

financiados desde el gobierno micropolítico. Así, las consecuencias de los 

resultados, en forma de testimonios y secuelas son registrados en los albergues.  

 

3. 3. b. Mujeres, jóvenes madres y migrantes sufren diferente.  

Fuera de las estaciones migratorias las condiciones cambian, pero el peligro 

persiste. Por ejemplo, es el caso de Fer, menor de edad: “Fui a Tepito con mi tía y 

mi sobrina. Dos hombres nos cerraron el paso y nos forzaron a entrar en una calle 

aislada para abusar de nosotras. Nos amenazaron con quitarnos y matar a la bebe 

si nos resistiamos.” (Entrevista con Fernanda O., 2019, CAFEMIN, Ciudad de 

México). Al terminar de hablar ella dijo la frase “Fue horrible”. De lo anterior, tiene la 

decisión de no volver y si volviese sería acompañada, dice que es preferible ir a 

Garibaldi.  

El informe REDODEM afirma que, de 32,090 personas migrantes registradas 

durante el año de 2018 en sus albergues, 3777 (10.4%) fueron víctimas o testigos 
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de algún delito.50 También la encuesta Los desafíos de la migración y los albergues 

como oasis: Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México 

complementan los detalles de los delitos más comunes, y también sus principales 

responsables, quienes son las autoridades gubernamentales, pandillas y la misma 

sociedad mexicana.51 En el caso de Fernanda, ella menciona a un dúo de hombre 

con armas, que según su percepción frecuentan Tepito.  

Para dibujar el panorama que afrontan jóvenes como Fernanda de 17 años y Keylyn 

de 26 años, el registro de la información de Médicos Sin Fronteras dice que el 68,3% 

de los migrantes y refugiados dijeron haber sido víctimas de la violencia durante la 

ruta hacia Estados Unidos. Dentro del anterior dato destaca que un tercio de las 

mujeres encuestadas habían sufrido abusos sexuales durante este viaje y que las 

personas atendidas afirmaron que los perpetradores de la violencia eran miembros 

de bandas y organizaciones criminales, así como agentes de las fuerzas de 

seguridad mexicanas (responsables de su protección). 

Las cifras que hablan sobre la situación de las mujeres migrantes son que el 60% 

de las 166 víctimas de violencia sexual atendidas habían sido violadas; el resto 

sufrieron otro tipo de agresiones y vejaciones sexuales, incluida la desnudez 

forzada. Por último, el informe de Médicos Sin Fronteras resume el daño corporal 

infligido a migrantes en general con los datos de que los tres más graves delitos a 

la salud son 47,3% violencia física, 47,2% huida forzosa, desplazamiento, 

migración; y 44% Amenazas directas. en cuarto y quinto lugar está testigo de 

violencia, asesinato o amenazas con 16,5% y violencia de género 11%52 

 
50 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (2019) Procesos 
Migratorios en México nuevos rostros, mismas dinámicas. Informe 2018. REDODEM. Ciudad de 
México. Pg. 51 
51 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2018) Los desafíos de la migración y los 
albergues como oasis: Encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México. Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Ciudad de México Pág. 121 
52 Médicos sin fronteras (2017) forzados a huir del triángulo norte de Centroamérica: una crisis 
humanitaria olvidada. (Datos Médicos Sin Fronteras) Los datos puntuales de la labor de médicos 
sin fronteras de su encuesta realizada dentro de albergues de la ciudad de México en septiembre 
de 2015 arroja que: (De los 467 entrevistados, el 67,6% era de Honduras y la media de edad era 
de 28 años,). Ibidem Pg. 12 
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3. 3. c. El despojo corporal o saquear la integridad migrante 

La situación de Fer es compatible con la de muchas otras personas jóvenes, 

quienes pasan por los mismos horrores dependiendo de sus condiciones de 

vulnerabilidad en México que, si bien tiene relación con la violencia armada 

generalizada, también es por falta de garantías a los derechos de las mujeres en 

contra de la guerra que las mujeres libran53. En un principio, por el relato de 

Fernanda, parecieran aisladas las amenazas para despojarles de su integridad o 

bienes, pero en las entrevistas con Alejandro, un migrante adulto que no viven en 

un albergue agrega que las pandillas y el crimen organizado primero les venden 

droga y si no están de acuerdo en trabajar gratis o pagar por su seguridad los 

desaparecen o asesinan. 

La plaza de Garibaldi es un lugar con presencia de jóvenes migrantes de Honduras, 

como Fernanda y Melvin, quienes son jóvenes y residen en CAFEMIN. No obstante, 

Alejandro proveniente del Salvador de 30 años y quien vivió un tiempo (poco menos 

de 4 meses) sin un hogar fijo en la zona, él identifica que es un lugar controlado por 

vendedores de droga. Igualmente rinde testimonio sobre su compañero joven, de la 

misma edad de Fernanda y Melvin y también hondureño: “yo vi cómo se lo llevaron 

una noche cuando dormíamos y nunca más lo vi, primero querían que comprará 

droga luego que la vendiera y cuando no quiso se lo llevaron porque tenían 

problemas con él.” (Entrevista con Alejandro M., 2019, Sin fronteras, Ciudad de 

México)  

3. 3. d. El interés bélico sobre los jóvenes migrantes 

A su vez, Melvin es un joven que también recibió amenazas en las zonas de 

Tepito y prefiere ir a Garibaldi, pero acepta que los dos lugares son peligrosos. Le 

gustan los tatuajes y sale allí a tatuarse cuando puede y, a pesar de que necesita 

 
53 Estévez, A. (2018a) Guerras necropolíticas y biopolítica de asilo en América del Norte. Ciudad 
de México, UACM. 
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dinero para sus adornos corporales, prefiere no arriesgarse a vender mercancía 

para una pandilla. Melvin al igual que Edwin coinciden en que:  

“si te metes en pandillas te tratan bien, pero con los de adentro de la pandilla, 

ya tu mamá te mira de otra forma. Si te metes en alguna Mara la familia te 

tiene que valer verga” Y “La vida no vivible es una con vicios, al tener vicios 

dejas de tener una vida plena, no te va bien con tus amigos (Entrevista con 

Edwin O., 2019 en CAFEMIN, Ciudad de México). 

Entran en juego las prioridades criminales (Casillas, 2016) que en las versiones 

antes contadas por Fernanda, Jorge y Alejandro son, primero despojarles de su 

persona y bienes, y segundo quitarles la vida si la situación “lo requiere”. 

Ante lo anterior existe la señal de un entramado entre lo punible, como lo es el 

consumo de marihuana, con la percepción de estigmatizado, como si fuera 

imposible tener una vida digna por fuera de la ley.  Puede que en parte por el 

contexto de violencia o por las enseñanzas del discurso de la vida religiosa distintiva 

de CAFEMIN es que la concepción entre consumo de productos punibles y vida 

digna existe. 

La penalización del consumo de drogas afecta drásticamente las relaciones al 

interior de los albergues, al verse los albergues regulados por las leyes nacionales, 

estos espacios acogen dicha persecución e impiden los grados de libertad migrante 

en gran medida. Por la estigmatización e inmovilizada postura al consumo lúdico 

toman las medidas de castigar, “corregir”, censurar y expulsar a jóvenes de los 

albergues. Todo esto como muestra de las mellas por donde filtra la opresión 

institucional, de múltiples formas y nombres, para gestionar la migración. 

Al principio, la disciplina sobre las drogas y licores es atendido por migrantes, pero 

en una segunda instancia luego de acumular inconformidades, personas migrantes 

jóvenes acuden a las contraconducatas.  

Otro entramado similar es el ejemplo de Si te metes en alguna Mara la familia te 

tiene que valer verga, así al internarse dentro del tráfico de estupefacientes 

desgarras o abandonas redes de confianzas principales como es la familia 
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A pesar de que las personas jóvenes realizan referencias a la mariguana varias 

veces en las entrevistas y talleres, es una muestra de que restringirse ésta es su 

noción de alejarse de la violencia de pandillas. Posiblemente la violencia en 

Centroamérica tiene muchas acepciones, son significados que antes no tenían 

ninguna relación ni la fuerte vinculación que hoy tiene entre ellas,  lo concreto es 

que la representación que sí tienen estos significados para los jóvenes, en 

específico aquellos proveniente del vínculo drogas-violencia, existe con mayor 

intensidad gracias a la influencia de la guerra antidrogas, la securitización restrictiva 

y el recelo antiterrorista que acosa los sectores marginales y encasilla todos los 

elementos identitarios de sus proyectos de vida en una misma explicación simplista. 

Vemos la representación de la violencia post-estructural (Izcara,  2016; 2015) 

reflejada en la transformación de las redes tradicionales de apoyo social, como lo 

es la familia o las amistades. México parece ser un lugar mejor para los migrantes, 

pero la violencia post-estructural que pueden sufrir aquí cambia radicalmente esa 

situación. En la ciudad de México como hemos visto hay episodios graves de 

violencia, como fue el caso de Fer y del amigo de Alejandro más, en zonas más 

controladas por el gobierno privado indirecto (Mbembe, A., 1999) las posibilidades 

de sufrir violencia son más alta y, por ende, de sufrir algún tipo de confinamiento.   

 

3. 3. e. La biopolítica de la deportación y su lazo con las políticas de 

muerte de las guerras necropolíticas. 

La situación que advierte Melvin y Edwing es parecida a la de Jorge, de 17 

años, durante su entrevista estaba feliz debido a que pronto obtendrá su tarjeta de 

refugiado cuando cumpla su mayoría de edad. Tiene una historia similar a la de 

muchos otras personas jóvenes migrantes:  

Amenazaron a su familia, le gustaba andar en moto de chico y nunca le interesó 

mucho la droga, pero las bandas de allá lo agarraron con un arma larga en la 

espalda, lo querían obligar a vender droga y a obedecerles. A pesar de que estaba 

casi mudo y le costaba respirar, al volver a su casa le contó a su familia que tenía 
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mucho miedo. Su padre no accedió y no lo dejó salir, fueron a la casa a buscarlo, 

entraron, balearon el lugar y mataron a su perro. Su familia (compuesta por papá y 

hermano) ante el peligro decidió mandar a Jorge fuera de la ciudad o del país, lo 

“embolsaron”54 y usaron una camioneta polarizada para evadir a sus perseguidores, 

luego Jorge usó una camioneta para pasar a Guatemala, el carro lo dejó en ese país 

y unos 4 días después se integró a la caravana en compañía de un amigo.55 

Jorge tuvo más suerte que el conocido de Alejandro que dormía en Garibaldi, sin 

importar que fueran países diferentes, hay múltiples actores delictivos similares en 

ambos lugares, y da a entender que son las redes profundamente clavadas en 

ambos países que tienen modus operandi similares. Sin embargo, en estos últimos 

casos no fueron violaciones para despojarles de su integridad, y sí para amenazar 

directamente su vida.  

Para la prensa necropolítica México es considerado una de las fosas clandestinas 

más grandes de América Latina, amenazante para quien esté parado cerca, en el 

caso de los migrantes la cifra sin actualizar del 2011 llega hasta 120 mil personas56 

Queda por decir, luego de analizar las entrevistas, que la mayor preocupación que 

tienen las personas jóvenes como Edwin, Melvin, Jorge, Fernanda y Keylyn es ser 

deportadas. Ante la pregunta ¿Qué significa para ti tener que regresar a 

centroamérica? algunos responden la muerte y otras el rechazo en sus países. 

Todos estos comentarios se entienden al profundizar en su vida y al hablar sobre 

¿Si no había forma de arreglar sus problemas? Responde Melvin y Fernanda 

“NAAAAA!!!... Sólo que nos mataran” (Entrevista con Melvin C., en compañía de 

Fernanda F. 2019, CAFEMIN, Ciudad de México). 

 
54 Para evitar que supieran sus perseguidores que Jorge escapaba del país fue necesario hacerlo 
pasar por basura y por eso usaron bolsas de basura negras. Lo escondieron entre varias bolsas 
llenas y salieron a dejarlo lejos del lugar, el cual tenía presencia de bandas de Maras cercanas. 
55 Descripción del relato otorgado por el joven migrante jóven Jorge G. vertido en el informe de 
investigación dedicado a esta tesis, CAFEMIN, octubre de 2019. 
56 Cita de comunicado del Movimiento Migrante Mesoamericano de 2015 “Mauricio Farah, autor del 
informe especial de la comisión nacional de los derechos humanos sobre los casos de secuestro 
en contra de migrantes de la CNDH (2011)” y  con base al informe de Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México (2013). 
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Los casos son ejemplares, Edwin fue deportado unas semanas después de 

entrevistarlo en octubre de 2019, fue víctima del régimen de deportabilidad, muy a 

pesar de estar dentro de un albergue. Es necesario considerar que la atención de 

CAFEMIN procura defender la situación migrante y también un digno retorno, pero 

la opinión de las personas jóvenes es diferente. Lo anterior coincide con Varela A. 

(2017a) quien señala que el dispositivo obedece a la neoliberalización de la 

violencia en sus países de origen y es mortal aun cuando deporta a migrantes, a 

razón de que los regresa a los lugares de los que escapaban con condiciones 

sociales de precarización de todos los ámbitos de la vida. 

En compañía, A. Membe (2016; 2011; 1999) y A. Estévez (2018a) complementan la 

voz migrante al denunciar que en los casos como el de Edwin, quienes migran de 

retorno son castigados por desobedecer al adiestramiento y gestión de los cuerpos. 

Un ejemplo de ello es, junto con la ascendente desaparición forzada en toda la 

región Mesoamericana57 que quien regresa a veces les pueden decir “muertos que 

caminan”58, y sin tener cifras duras sobre deportados a Honduras,59 en el terreno 

teórico hablan del juvenicidio (Varela 2017a) y queda por demostrar si en suma 

puede alcanzar a ser considerado una política de muerte.60 

Lo anterior coincide con la siguiente percepción migrante ¿Sienten que alguien los 

está cazando? La gran parte de jóvenes entrevistados para esta tesis dicen que en 

México No y en sus países Sí, lo cual indica que no es un problema tan serio como 

el que vivieron en sus lugares de orígenes. La persecución es constante dentro de 

sus países de origen, al nivel de considerar que los perpetradores de la violencia 

 
57 Mesoamérica contemplaría en este caso a todo México. 
58 Deportados a la muerte. (2020). Revisado 3 September 2020, disponible en 

https://enelcamino.piedepagina.mx/ruta/deportados-a-la-muerte/ 
59 Human Right Watch, realizó en febrero de 2020 un estudio similar para obtener un dato para la 
población salvadoreña, 138 personas retornadas perdieron la vida desde 2013: 
https://www.hrw.org/es/report/2020/02/05/deportados-al-peligro/las-politicas-de-estados-unidos-
sobre-deportacion-exponen  
60 En suma es una política de muerte bien ordenada y millonariamente lucrativa insatisfecha 
(Álvarez, S., 2019, Pg. 87) que confina y condena a muerte la vida rebelde migrante. 

https://www.hrw.org/es/report/2020/02/05/deportados-al-peligro/las-politicas-de-estados-unidos-sobre-deportacion-exponen
https://www.hrw.org/es/report/2020/02/05/deportados-al-peligro/las-politicas-de-estados-unidos-sobre-deportacion-exponen
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están coludidos con las instituciones de control público y extendidos en todo su país, 

de allí el riesgo. 

Pero sucede algo diferente para las mujeres, no sólo desobedecieron, sino que 

escaparon de la opresión histórica. Un acto de persecución más evidente a 

presentar es lo que le sucedió a Keylyn de 26 años:  

“Primero, en Honduras, mi cuñado me abusó y me embarazó, y no teníamos 

formas de hacer nada porque él es marero. Entonces ni sabíamos, pero lo 

sospechamos toda la vida, hasta que llegaba todo bolo (borracho). Cuando 

nos apartamos, nos amenazaron, tuvimos mucho miedo, porque fíjese que 

me escribía o me gritaba que desde lo alto me dispararía si yo decía algo, 

eso todos los días lo pensaba, yo vivía en un lugar muy alto y la mara estaba 

siempre en las casas de arriba.  Amenazó a toda mi familia (homicidio) y 

también con quemar mi casa (destrucción de la propiedad). (Entrevista con 

Keylyn R., 2019 en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México). 

Para comprender la envergadura de este testimonio nos sirve el trabajo de Estévez 

(2018a; Pg. 81,83) que arroja luz al decir que toda la violencia ejercida sobre las 

mujeres en México tiene por fin el control de sus cuerpos tal cual si fueran 

mercancías. Resalta que las amenazas sucedieron en Honduras y no en México, 

de donde parte el análisis de Estévez, pero aquí es de mención porque la denuncia 

de Keylyn continuó luego de residir un mes en Tabasco, allí vivió violencia contra 

su persona y su familia por parte de un hombre que tenía un vínculo amoroso con 

su madre. Keylyn respondió a la pregunta ¿Considera que la violencia que le 

hicieron en honduras se parece a la de Tabasco? ¿Diría que son hombres que 

hacen las mismas cosas? 

Sí nos amenazaron, abusaron de nosotras y nos querían quitar todo, hasta 

la vida de mis hijos. (Entrevista con Keylyn R., 2019 en Refugio Casa Fuente, 

Ciudad de México). 

Desde la perspectiva de Keylyn sí existe violencia en ambos países y es similar en 

los hechos que vivieron ella y su madre, debido a que los hombres querían producir 

un resultado similar. Regresar también es peligroso para Keylyn y posiblemente allá 
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las mujeres son igualmente oprimidas históricamente como afirma Estévez, a 

diferencia de México, en Honduras es más peligroso para una mujer migrante 

retornada, dicha conclusión es a razón de la respuesta de Keylyn a la pregunta 

¿Cree que en México está igual de segura que allá?: 

La verdad es que aquí en México me siento un poco más segura, pero porque 

hay más cosas para mis hijos, pero igual el hombre de Tabasco hasta nos 

siguió y nos amenazó en la Ciudad de México. No nos sentimos siempre 

seguras. (IMUMI) 

Sólo por agregar las sólidas investigaciones complementarias de las autoras 

Susanne Willers (2019, Pg.  El género Pg.131) y Rita Segato (2016) para expresar 

que el género también es una de las formas primarias de la desigualdad de poder 

entre las personas. En el proceso migratorio las mujeres indocumentadas enfrentan 

una doble discriminación: por ser mujeres y por ser migrantes indocumentados, lo 

cual las remite a una posición de subalternidad. 

De esta manera es visible que el contexto de vulnerabilidad de jóvenes migrantes y 

la guerra contra mujeres permanece en Honduras y es una razón de peso para 

luchar por una nueva vida en México. En consecuencia, citando a Estévez, “(...) la 

guerra necropolítica por desposesión no es entre bandas criminales que se disputan 

el control del mercado de drogas y la asociación con el Estado, sino entre hombres 

violentos y precarizados, y mujeres que se resisten a ser desposeídas de sus 

cuerpos. (2018, Pg. 83) 

En torno a la situación ocasionada por el régimen de deportabilidad y, con los 

comentarios de Estévez, situamos que la responsabilidad por deportar a jóvenes 

depende en su mayoría del gobierno mexicano, y está fuertemente relacionada a 

las guerras necropoliticas y la precarización de jóvenes. De por medio están los 

testimonios de jóvenes migrantes que, igual como millones de personas, se van 

para evitar “morir en vida” a sabiendas de que en los territorios de tránsito la 

violencia contra su persona no merma para nada y, peor aún, cuando los 

funcionarios les deportan, a consciencia o no de la situación, sus acciones van en 

sincronía a los daños perjudiciales contra migrantes.  
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La presente situación es más explícita en la propuesta de Achile Mbembe sobre el 

gobierno privado indirecto, mediante el cual aquí el acto de deportar se entiende, 

además de omitir la realidad de la que fugan personas migrantes y a su vez la 

persecución re-criminilizadora, también se considera la sentencia cómplice del 

sufrimiento migrante y del enriquecimiento que genera el entramado mercenario que 

gobierna los confines61 en Centroamérica y México. 

Mbembe dice: 

“Ha nacido una nueva forma de organización del poder que reposa sobre el 

control de los principales medios del poder coactivo (fuerza armada, medios 

intimidatorios, encarcelamiento, expropiación, matanzas) en el marco de 

territorios que ya no dependen de una concepción tradicional del Estado. Se 

trata de Estados cuyas fronteras están más o menos delimitadas, o que en 

todo caso cambian en función de los azares militares, y donde el ejercicio del 

derecho de imposición, el acaparamiento de las provisiones, los tributos, los 

peajes de todo tipo, los alquileres, la taille, el diezmo y las exacciones 

permiten mantener a bandas de guerreros una apariencia de aparato civil y 

de poder de coacción a la vez que se participa en redes internacionales (A. 

Mbembe, 1999: Pg.117)62 

 

Y Mbembe (2016, Pg. 58-59) re interpreta nuevamente lo anterior al escribir en la 

Crítica de la razón pura:  

“En este contexto, el ciudadano es redefinido como sujeto y como beneficiario 

de la vigilancia. Ésta se ejerce de manera privilegiada a través de la 

transcripción en huellas digitales de características biológicas, genéticas y 

comportamentales. En este nuevo régimen tecnotrónico caracterizado por la 

miniaturización, la desmaterialización y la fluidez en la administración de la 

violencia estatal... Las partes identificativas del cuerpo humano se convierten 

 
61 Es a razón de la erosión del Estado de Derecho, y en virtud de la lógica de la excepción y la 
prevención absoluta del riesgo, que las zonas de confín son lugares idóneos para que anide la 
necropolítica (genocidios orquestados y financiados desde el gobierno necropolítico del Estado) Así, 
las consecuencias de los resultados, en forma de testimonios y secuelas son registrados en los 
albergues. Más al respecto Campessi, G. (2012) Migraciones, seguridad y confines en la teoría social 
contemporánea. Revista Crítica Penal y Poder 2012, no 3, (pp. 166) Observatorio del Sistema Penal 
y los Derechos Humanos Universidad de Barcelona 
62 Achille Mbembe (1999) “On Private Indirect Government”. Madrid, Melusina. 
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en la piedra angular de sistemas inéditos de identificación, vigilancia y 

represión. Ahora bien, si el Estado securitario concibe la identidad y el 

movimiento de individuos —incluidos sus ciudadanos— como fuente de 

peligros y riesgos, la generalización en el uso de datos biométricos como 

fuente de identificación y de automatización del reconocimiento facial tiende 

aún más a la constitución de una nueva especie de población predispuesta 

al aislamiento y al encierro.” 

En amplios términos, el régimen de deportabilidad (juvenicidio) y la guerra sobre los 

cuerpos de las mujeres para disputar su desposesión con fines de dominación y 

cosificación sexual, son piezas en un gran rompecabezas de despojo y genocidio. 

Lo visto en el primer apartado es tan sólo una ínfima parte de la imagen completa 

de todo el relato. No obstante, sirve para definir el papel del confinamiento en estos 

dispositivos-mecanismos más, es tema de otra investigación por lo que queda aquí 

denunciado y consignado el esfuerzo por visibilizar una pequeña parte que 

compromete a los gobiernos de las sociedades receptoras, emisoras y atractoras. 

 

3. 3. f. Los albergues son zonas de mayor libertad  

El confinamiento tiene relación a las violencias hasta aquí detalladas en esta 

tesis, la opresión de género y el contexto de vulnerabilidad por precarización, está 

la segunda muy vinculada a las actividades de consumo de alucinógenos y a la 

violencia ocasionada por grupos al margen de la ley, son las determinantes para 

plantear formas de solucionar y evitar el confinamiento necropolítico.  

Además, resuenan la desaparición forzada, extorsiones o secuestros, fosas 

clandestinas, robos y agresiones físicas o psicológicas, todas múltiplemente 

denunciadas (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2011; REDODEM, 

2017 y 2016; y Movimiento Migrante Mesoamericano, 2016) A pesar de todas, la 

determinación migrante siempre vislumbra una alternativa, por ejemplo, mediante 

las caravanas migrantes para tener  seguridad en colectivo. 

Según el autor Islas (2019) entre las ventajas de las caravanas algunas son: 

- Evitar los abusos de las autoridades mexicanas y gestores, y protegerse de 
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la delincuencia organizada; 

- La obtención de la asistencia de las autoridades y organismos no 

gubernamentales se facilita por grupos significativos;  

- Evitar de mejor manera a los traficantes, la trata de personas y los abusos de 

supuestos “gestores”; 

- Una importante sección de la composición de las caravanas son jóvenes de 

Honduras y menores de edad, todas personas no acompañadas y 

perseguidas y, por lo tanto de ipso jure son refugiados. 

Son relevantes las caravanas en tanto fueron el principal flujo de migrantes 

hondureños jóvenes, como Jorge, Fernanda, Edwin y Melvin quienes residieron en 

CAFEMIN y Casa Fuente y dice que volvería a viajar en caravana si tuvieran que 

repetir el viaje. Así como las caravanas, jóvenes recurren a los albergues 

constantemente porque, nos dice Jorge “Allí dan ayuda para chambear y con los 

papeles que no se tienen” (Entrevista con Jorge G., 2019, CAFEMIN, Ciudad de 

México) y a Fernanda no le gusta trabajar dentro pero sí poder comunicarse con su 

mamá en Tijuana y solicitar su traslado allá. 

En síntesis, las caravanas y los albergues son una plataforma idónea para 

proporcionar mayores grados de libertad para jóvenes migrantes, que para Islas 

(2019) son 15 puntos destacables sobre las características de las caravanas, y 

desde este documento un ejemplo destacable es la Caravana de Madres 

Centroamericanas en Busca de sus Migrantes Desaparecidos como una de sus 

precursoras más actuales. 

 

3. 4. Potenciar la agencia migrante incorregible.  

Luego de una década de que las organizaciones defensoras de derechos 

humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, artistas, integrantes de 

la academia, defensores y defensoras de derechos humanos63 visibilizar el tema y 

 
63 Grupo que dio un último comunicado el año de 2019 durante el periodo de suceso de las 
caravanas migrantes. 
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dieran propuestas en la agenda de políticas públicas para mitigar la violencia contra 

migrantes, hoy la incidencia criminal encubre un sistema de despojo, explotación, 

enajenación y confinamiento de la vida migrante que es impostergable revisar, 

asumir y enfrentar. Si los testimonios recabados en informes de DDHH no son 

suficientes para develar los dispositivos sistemáticos de políticas de muerte bien 

ordenadas y millonariamente lucrativas incansables, entonces la dificultad radica en 

derribar a los beneficiarios de los soportes materiales, como políticos, criminales, 

traficantes, acosadores, quienes dependen de invisibilizar la dolorosa verdad en 

México y son opuestos u omisos a encarar la verdad. 

Dentro de los albergues la lógica es diferente: Cabe decir que la autonomía tiene 

campo fértil fuera del gobierno, ejemplos aquí considerados son CAFEMIN, Casa 

Refugio Fuentes y Sin fronteras. A su vez, las personas migrantes también evaden 

los espacios donde coincidan con el gobierno y la autoridad, en esta condición es 

que viven muchas personas, al margen del Estado, y las personas jóvenes no son 

la excepción. Quienes fueron entrevistadas para esta tesis refieren que son de 

países sin ley y que en México son excluidas, se sienten apartadas y lejos de la 

integración ciudadana, ya sea por trámites o por racismo.  

Las personas migrantes recurren a los albergues o son redireccionados allí para 

permitir un mejor tránsito, impulsar su libertad y crear canales para sembrar raíces 

en México. Para las personas jóvenes es un proceso bastante difícil debido a que 

implica mediar entre la rebeldía que los mantiene a flote día a día e inscribirse en 

un proyecto de vida, el cual requiere tal vez más esfuerzo que el exigido a cualquier 

mexicano. Anudado a que su vida es constantemente amenazada por las 

tecnologías de confinamiento securitarias y necropolíticas.   

 

3. 4. a. Muy a pesar de ser la alternativa al confinamiento, en los 

albergues se filtra el confinamiento 

Sin embargo, los albergues no están exentos de graves peligros a su interior, 

uno constante que mantienen el estado de alerta es la posibilidad de cruzarse con 
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“buscapleitos o peleoneros”, quienes también son migrantes en tránsito a veces. Es 

un tema relevante a razón de que fortalece los vínculos colectivos y a su vez los 

puede romper entre las personas, perjudicando seriamente el tejido de confianza 

interno. Un caso revelador es Jorge joven hondureño, quien estuvo poco menos de 

un año en CAFEMIN hasta que cumplió los 18 años. 

Dentro de CAFEMIN Jorge tuvo un pasaje de violencia endriaga con migrantes 

residentes: Durante las caravanas migrantes las condiciones en el albergue eran 

limitadas, en suma, mucha gente recibió atención pero bajo un contexto de muchas 

complicaciones; Jorge allí conoció a 3 migrantes; un guatemalteco que no hablaba 

español y otros dos migrantes, el primero guardó dinero en la mochila de Jorge, los 

otros dos lo sabían y lo fueron a buscar, al no encontrarlo quisieron emborrachar a 

Jorge a la fuerza y lo amenazaron con cortarle la garganta si no les daba el dinero. 

Ya los dos migrantes en estado de embriaguez y señalados aquí como sujetos 

endriagos, le cortaron el pie a un migrante dormido, Jorge tumbó a uno y le provocó 

heridas en su cabeza, luego ató al restante y fue por ayuda. Al final expulsaron a 

los dos sujetos endriagos. 

En este episodio de violencia vemos dos cosas fundamentales que pasa tanto 

afuera como adentro de los albergues: suceden cruces y saltos entre dos tipos vidas 

diferentes, por un lado, la endriaga que reproduce el despojo y daño entre migrantes 

cada vez más precarizados y vulnerables y es una subjetividad resultado de la 

maratización.64  

Por otro lado, está la agencia migrante que permanece en los albergues y recurren 

a negociaciones, disensos y consensos para lograr su proyecto de vida, sin recurrir 

a la violencia física, Jorge cabría dentro de esta definición. A pesar de que, tanto la 

endriaga como la conciliadora65 son subjetividades en busca de la supervivencia y 

 
64 Es una agencia impuesta y desfigurada de la propia y natural autonomía de las personas 
migrantes, a lo cual Varela denomina Maratización, como el proceso de aturdir o sobre saturar los 
relatos migrantes mediante la violencia de pandillas importada del norte continental a 
Centroamérica. 
65 Que no por ser conciliadora es menos violenta, sólo que la agencia no reproduce los cánones de 
necropolítica y canibalización que impulsa el capitalismo extractivista  
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las personas las usan a una como a la otra según la ocasión, la que representa 

Jorge se asemeja a la incorregible descrita por Nicholas De Genova66  (2016), por 

la cual desafían las líneas de contención a pesar de todos los obstáculos es su 

camino. 

Simultáneamente a los cruces con sujetos endriagos, la agencia incorregible 

migrante enfrenta la atracción de la fuerza viva en su mismo seno, el caso de Jorge 

es ejemplar por igual: Él mismo describe su proyección de vida como “Mi idea es 

que del curso que me dan en el hotel Hiltón me contraten luego, me dijeron que me 

llevan a Cancún y si pueden hasta a Estados Unidos. Ese es mi boleto de salida de 

acá, tuve suerte y me ayudó CAFEMIN... a mi gusta y me pagan bien” (Entrevista 

con Jorge G., 2019, CAFEMIN, Ciudad de México). 

En la situación referida sucede que CAFEMIN dispuso cupos para migrantes como 

Jorge, quien participó en un principio como menor de edad, durante 6 meses en una 

capacitación sobre hotelería para hoteles Hilton, una cadena turística y 

transnacional. Afirma que al cumplir 18 años y con su tarjeta de refugiado su 

proyecto es trabajar para extranjeros, de preferencia fuera de México, porque 

persigue una riqueza siempre lejana.  

Así mismo, De Génova y Varela complementan las situaciones similares al hablar 

de una ciudadanía basada en la exclusión como condición de posibilidad para 

exprimir plusvalor a esos migrantes (Varela, 2017b: pg. 83) y coincide con De 

Génova en nombrarlo como la subordinación inclusiva, mediante la cual analiza 

como fuerza de trabajo en movimiento es alienada para los centro de atracción de 

población migrante (De Genova, N. 2016, pg 27). 

En oposición a obedecer al sistema necro político, las proyecciones por el deseo de 

arraigo son fuente de energías para jóvenes migrantes, a pesar de que los polos de 

atracción de la fuerza viva ofrecen escasas posibilidades de ascenso social. Cómo 

afirma Cordero (2019,) la alienación de la fuerza viva es para transformarla en 

 
66 De Genova, N. (2016) The Incorrigible Subject: Mobilizing a Critical Geography of (Latin) America 
through the Autonomy of Migration. Journal of Latin American Geography, 16 (1), 2017. 
Roma,Conference of Latin Americanist Geographers. 
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abstracta, sin posibilidades de rebelarse, así arraigarse en los polos capitalistas no 

garantiza una vida digna pero es sólo una vez allí, en su interior, que se puede 

comprobar las contradicciones y luchar por mejores condiciones laborales. 

Todos los proyectos de vida digna son válidos siempre y cuando sobrepasen el 

umbral de alienación, determinado las condiciones del núcleo de origen desde el 

que parten de cada migrante, proceso necesario para contradecir los incentivos 

capitalistas que mantiene la explotación migrante. La diferencia entre la 

subordinación inclusiva explicada por De Génova y la fuerza de trabajo en 

movimiento es que permanezca siempre viva gracias a las contraconducatas y 

nunca las abandonen. Por más pequeñas que sean, son el continuum de la fuga          

hacía el proyecto de establecerse dignamente, por lo cual, si en un primer momento 

desafiaron las fronteras, ser migrante en un segundo momento tiende a  desafiar la 

subordinación inclusiva y la alienación. 

 

3. 4. b. Las alternativas que apuestan por la agencia de mujeres jóvenes 

migrantes 

Existe un lugar con mayores grados de libertad que, a pesar de tener 

diferencias con la organización de otros albergues, destaca por el modelo de 

atención a mujeres migrantes. El fin de La Casa Fuente es prevenir la violencia de 

género, con lo cual aporta a revertir y/o resarcir la opresión histórica contra las 

mujeres detallada en este apartado, en tanto los albergues son espacios idóneos 

para restituir y confrontar los “problemas” de los migrantes. En cuanto a agresiones 

físicas, psicológicas y materiales, es posible habitar consciente en Casa Fuente y 

evitar el despojo y confinamiento corporal que las amenaza. 

Es de recalcar que el nombre “Refugio” impone una gran distinción de los albergues 

de la Ciudad de México porque el manejo interno en estos lugares es de asistencia 

inmediata, y no cumple con las condiciones de confinamiento preventivo que sí 

puede suceder en estaciones migratorias o mediante acuerdos con los albergues. 

Nadie que esté dentro del refugio tiene prohibido irse de este y siempre pueden 
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regresar a voluntad, Es indicador de un modelo de atención integral y con grados 

de libertad muy altos para las personas migrantes.  

Ante la situación generalizada de violencia contra las mujeres la coordinadora del 

refugio Beatriz Fuentes denuncia la “guerra abierta contra las mujeres” y presta 

valioso servicio para resarcir el dolor, causado a mujeres con características 

similares: son madres migrantes solicitantes de refugio, solteras en compañía de 

menores de edad, sin familiares o personas conocidas en México. Cabe decir que 

las mujeres llegan al refugio muy consternadas por su trayecto, y algunas cargando 

bebés concebidos en el camino y a veces provienen de relaciones muy violentas o 

dolorosas para ellas. 

El lugar de acogida impulsa la negociación y la conciliación frente a las posibilidades 

endriagas, tal es el caso de Keylyn y su madre quienes vivieron allí durante tres 

meses. Ellas pueden salir y entrar en cualquier horario, cocinar, acicalarse, usar 

todos los servicios de internet, televisión y teléfono y convivir en armonía. De 

referencia a las condiciones y la atención recibida por el grupo de 27 personas para 

octubre de 2019, confirma Keylyn:  

“... cuando llegamos nos recibieron muy bonito a mí y a mi mamá. Luego en 

la mesa hablamos varios días y nuestra compañera Francys, que también 

vivió con nosotras nos ayudó cuando vio a nuestro bebé enfermo y otras 

compañeras eran muy atentas, Waldivia o Yamira, todas con hijos pequeños 

y ella nos reunía seguido.” (Entrevista con Keylyn R., 2019 en Refugio Casa 

Fuente, Ciudad de México). 

En continuidad al modelo de atención del refugio, un factor sumamente relevante 

es la crianza y cuidado de menores de edad, quienes son parte central de la 

composición social del lugar, debido a que constantemente hacen actividades; 

correr, dibujar, gritar, brincar, saltar de una cama a la otra, lanzar cosas, esconder 

cosas y entre otras. Toda esta energía en ocasiones requiere de la atención y 

preocupación de una o de la mayoría de las mujeres del refugio que son adultas.  

Por lo anterior, es sustancial que entre las mujeres del refugio tengan la confianza 

de cuidar a sus bebés e infantes más pequeños mientras trabajan fuera del refugio. 
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La forma establecida de realizar las actividades de cuidado de bebés, así como 

otras son designadas al interior del refugio en colectivo; hay quien establece 

vínculos de cariño y respeto con la mayoría de los infantes, por lo cual adoptan este 

rol imprescindible. Las demás actividades son rotativas y van cambiando según 

llegan personas nuevas al albergue. Las migrantes más jóvenes también colaboran, 

pero, a veces, prefieren dedicarse a sus propias cosas y permanecer calladas o 

usar su teléfono celular.  

A las personas recién llegadas les dan mayor soporte para incluirlas en el grupo y 

progresivamente puedan integrarse más rápido, primero al refugio y luego a las 

condiciones de la Ciudad de México. Para lo anterior son claves mujeres migrantes 

solidarias, como lo fue Francys quien cabe decir es venezolana. Vemos que, gracias 

al grupo de mujeres organizadas plurinacional y varias de Honduras más la 

intención común por entretejer impulsada principalmente por Francys, Keylyn se 

integró fácilmente a Casa Fuente.67  

Realizan muchas cosas juntas, mantenimiento de la casa, traslados dentro de la 

ciudad, bisutería para vender, compartir ofertas de trabajo, gastos en los servicios 

del refugio (en casos excepcionales) como también de salud para sus hijos y entre 

ellas. Todas estas condiciones también las comparte doña Beatriz, puesto que el 

modelo antes referido considera que todo es colectivo y la comunalidad es la red 

que ejemplifica y fortalece las decisiones al interior del refugio.    

En el refugio el entretejido es la clave para dar soporte a las mujeres porque sirve 

para afrontar en comunidad los costos y problemas personales, de manera que los 

proceso que viven tienen un suave y cómodo espacio para platicar y resarcir sus 

heridas, tal como sucedió con Keylyn. 

 

 

 
67 Mencionó que Keylyn también residió en CAFEMIN, pero ella y su madre pidieron ser 
trasladadas porque su sensación era que era muy ruidoso y no se sintieron a gusto. 
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3. 4. c. Están aquí y no se van, el arraigo como arma de lucha 

A su vez, el proceso de integración que vivió Keylyn en Refugio Casa Fuente 

coincide en el fondo con las vidas de Edwin, Fernanada, Melvin y Jorge en 

CAFEMIN y Sin Fronteras, visto desde el sentido del arraigo. El arraigo es 

fundamental para impulsar el entretejido porque, así como la intención de Keylyn es 

permanecer para garantizar el acceso a los derechos de su hija y su hijo, muchas 

otras personas evaden la deportación y se sostienen en arraigarse a tu trayecto. 

Autores como Guillermo Candiz & Danièle Bélanger (2018) y Gutierres H. (2017) 

retoman y coinciden en que las trayectorias migrantes se arraigan dentro de los 

albergues por la libertad que ofrecen estos lugares, así como por la seguridad para 

descansar y retomar fuerzas en el camino. Los grupos de migrantes jóvenes ejercen 

las contraconductas de indisposición y entretejido cuando clavan muy hondo sus 

ansias por una vida vivible. 

El temor es el instrumento de acción cohesionada y sirve como una práctica de 

despojo, y es la iniciativa del gobierno de las migraciones por confinar el tránsito a 

conveniencia. En oposición, el entretejido entre migrantes procura sostener la 

esperanza que retroalimenta las otras tres conductas. Trabajamos con grupos de 

jóvenes de CAFEMIN68 en donde hablaron de sus países de origen, sueños e 

historias de vida mediante un mapa elaborado con sus percepciones geográficas y 

subjetivas.  

Las formas y tamaño del mapa dependen de las similitudes y las diferencias entre 

la comida, los lugares o las ciudades atractoras de migración, palabras comunes o 

sinónimos, música, familiares, o figuras públicas. Las imágenes que más destacaron 

 
68 Antes de hacer los talleres pensé en presentarlos y dirigirlos yo sólo, pero conforme conocí los 

espacios y las necesidades solicité ayuda e invite a colaboradores. Mis amistades, Fanny, Luna, 
Rha, Svenja y Brandon realizamos 7 talleres, 5 en CAFEMIN, 1 en Sin Fronteras y 1 en Casa Refugio 
Fuente, fueron diversos temas como tatuajes, hacer peluches, juegos de mesa de reeducación, artes 
circenses, de pulseras y de pintar uñas. La participación fue intermitente y no todos concluyeron con 
satisfacción, pero también algunos fueron desarrollados de imprevistos y con resultados positivos. 
Recuperado del diario de campo 
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fueron las banderas de sus respectivos países de cada migrante, debido a que es 

un símbolo de donde nacieron y de mutuo reconocimiento fuera de su país. 

Para Melvin, Fernanda, 

Edwin y Jorge, Michel, 

Neydi (un grupo 

plurinacional del Salvador, 

Honduras y Guatemala) 

México es contemplado 

como un lugar de paso, y 

en el mapa lo 

representaron con una 

bolsa de papas fritas, pero 

Edwin dijo “bolsa de 

problemas”. Los recuerdos 

de sus ciudades y símbolos son claves para entretejer puntos de referencias y 

comentarios graciosos, como por ejemplo caricaturas de los presidentes Jimmy 

Morales, Juan Orlando Hernández y Nayib Bukele, a quienes les colocaron caras 

regordetas, sin dientes o sucios, con vellos faciales y sonriendo o con armas. Sobre 

ellos hablaron negativamente al mencionar su negligencia y afirmaron que tienen 

hambre y quieren robar, intereses de enriquecimiento a costa del pueblo 

centroamericano.   

Anudado a los recuerdos y críticas de sus países, tratar el derecho al arraigo es un 

tema disperso entre jóvenes migrantes, saben que no pueden regresar a sus países, 

pero así mismo reconocen que en México les quieren retener. Las personas jóvenes 

hablan también de su concepción de las fronteras impuestas mediante la violencia 

en sus trayectos, como las maras y las estaciones migratorias, que bien identifican 

en el mapa subjetivo. Edwin dice al respecto “hay muchos casos en Honduras de 

crímenes. También hay en México, pero aquí hay más atención, [en cambio] allá al 

gobierno le vale verga”  
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Las autoras Verónica Gago (2019: pg 314) y Susanne Willers (2019, p. 135) tratan 

la cartografía de la extracción69 y de allí hablan de la instauración de tránsitos más 

largos y períodos de asentamiento más prolongados a causa de los costos y la 

inseguridad. Sucede que, bajo las perspectivas de jóvenes migrantes, el arraigo 

parece momentáneo, a consecuencia de evitar la inseguridad y el confinamiento, 

así prefieren en todo caso estár en México y asumir su estancia como un avance 

irrenunciable.  

No importa el nivel de violencia que perciban en el camino, es gracias a los 

albergues que tienen suficiente fuerza para enfrentar los temores impuestos por el 

gobierno de las migraciones, como también disponen de energías para confiar su 

nueva vida a la esperanza. Una muestra es el caso de Keylyn, quien a la pregunta 

¿Durante todo el camino sintió que no tenía libertad? respondió “Sí tenía mucho 

miedo, sólo fue hasta que llegué al refugio casa fuentes que me sentí segura y ya 

tuve tiempo para hacer mis cosas con tranquilidad.” (Entrevista con Keylyn R., 2019 

en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México). 

 

3. 4. d. La solidaridad emergente de los albergues y instituciones afines 

La situación de Keylyn es relevante para entender los procesos de cuidado 

que existen dentro de Casa Fuente, junto a los albergues como CAFEMIN y en 

ocasiones en espacios como Sin Fronteras. En el caso de las mujeres de Casa 

Fuente una de las razones para continuar su camino siempre con esperanza son 

sus bebés, en tanto que para Keylyn no representó una carga o dificultad y, a pesar 

de sí ser vista como un riesgo más valió más su percepción de que gracias a su 

cariño obtuvo más fuerza para alcanzar una vida vivible.  

Ante la pregunta de ¿Qué tan difícil fue para ti migrar siendo madre joven, crees 

 
69 Las mencionadas autoras trabajan con la conceptualización de la investigación de Saskia 
Sassen (2003), en cuanto a la cartografía de la extracción existe la propuesta teórica de generar 
mapas actualizados para demostrar cómo las poblaciones se resisten de múltiples maneras al 
despojo, con el fin de tratar el tema desde lo local y acuerpar la representación de un mismo 
fenómeno global. 
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que pudo ser más fácil? 

“Realmente lo fue, a otras mujeres no les fue como a mí. Yo hice todo lo que 

las otras personas hicieron, pero con más peso, y siempre que me dijeron 

que no podía yo me resistí a creer eso. Porque al hacerlo, repetí todo pero 

mi vida no sabía a dónde iba, y nadie me dio buen consejo sobre eso, lo 

descubrí yo misma” -A qué te refieres, ¿puedes darme ejemplos de tu 

resistencia? “Quise subir a la bestia, tener la alimentación, medicina, la casa, 

sin tarjeta o documentos. No sabía que sería de mi nuevo bebé”. 

Y resume el inicio y final de su viaje así:  

Yo primero quería ir a Estados Unidos a recuperar a mi hija, porque su papá 

la secuestró y me la quitó de mi lado. Se la llevó sin permiso y están allá los 

dos y no sé nada de ellos de hace mucho tiempo...Yo antes de venirme no 

sabía que mi vida cambiaría tanto, muchos cambios y problemas tuve. Tantas 

cosas feas que pasaron, y nunca me detuve, sólo quería ver a mi hija y vea 

ahora tengo un hijo hermoso…Creo que no era posible vivir en Honduras, 

menos para mis hijos. Yo ahora quiero lo mejor para ellos dos. (Entrevista 

con Keylyn R., 2019 en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México). 

Como podemos ver Keylyn construyó una nueva vida en el camino que ahora se 

basa en sus hijos. No obstante, ella hizo referencia a lo trascendental que fue la 

estancia en Casa Fuente para mejorar su situación  

Casa Fuentes me dio todo lo que pudo y yo le agradezco mucho a doña Betty, 

hay muchas mujeres como yo con sus hijos. Aquí nos cuidamos entre 

nosotras porque se siente como si fuéramos una sola familia. Antes de los 

albergues pensaba en muchas cosas, fue por aquí que cambié. Cambié de 

idea luego de que nació Dylan, mi bebé no tiene padre sólo yo. (Entrevista 

con Keylyn R., 2019 en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México). 

Frente a lo anterior Keylyn tiene una postura diferente a la que tenía al inicio de su 

viaje, referencia su estancia en Casa Fuentes como el hecho detonante para sentir 

más tranquilidad y confianza en su proyecto de vida luego del nacimiento de su 

bebé. El cambio desde una perspectiva oprimida a una potenciada para vivir feliz 

tiene relación con el cuidado mutuo entre mujeres frente a la violencia estructural e 
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histórica, en este caso, gira entorno a la esperanza de las posibilidades de tener 

una vida digna para sus bebés e hijas. 

En los casos de Jorge, Edwing y Fernanda fue la determinación de concluir su viaje 

y no ser deportados lo que les dio fuerzas en grupo, las personas jóvenes migrantes 

encuentran su foco de esperanza en la posibilidad de vivir con seguridad y voluntad 

para construir su propia autonomía, fuera de los contextos de vulnerabilidad que 

inflige múltiples temores en sus vidas para que obedezcan. Esos temores, son 

producto tanto a los grupos informales, excluyentes o criminales, como también del 

gobierno formal y encubierto del gobierno de las migraciones.  
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Conclusiones 

 

 

La problematización de las formas de organización migrante dentro de los 

albergues de la Ciudad de México extrajo múltiples evidencias sobre la creciente 

conciencia de jóvenes migrantes hondureños. Es la misma conciencia colectiva la 

que propicia lugares habitables e impide las prácticas de confinamiento, en tanto, 

facilita su derecho al digno tránsito migratorio. En muchas ocasiones los albergues 

son lugares atravesados por la situación securitaria, necropolítica y especialmente 

por el gran peso de la autonomía de la migración, reflejado en los testimonios de 

muchas personas que buscan seguridad y libertad.  

En respuesta a la pregunta ¿Cómo la población joven centroamericana, que 

transmigra por México y proviene de Honduras, fortalece dentro de los 

albergues su autonomía migrante, es decir, las prácticas políticas de 

supervivencia, apoyo, respaldo y oposición al gobierno de las migraciones en 

México? Son en temas puntuales, que luego de enlistarlos se desarrollan: 

- Delimitar las contraconducatas observadas 

- El confinamiento de infraestructura sólo permite la competencia dentro de la 

opresión  

- Entre las personas jóvenes prevalece su deseo de fuga más que el temor a 

ser confinado 

- La clave para impulsar contraconductas es poder habitar consciente a gusto 

y en compañía 

- Impresiones personales y aprendizajes 

- Interrogantes y línea de fuga para futuras investigaciones. 

A) Delimitar las contraconducatas observadas 

Frente a la individualización, es necesario releer los anhelos de Jorge y Keilin 

desde una perspectiva de acciones de grupos de jóvenes migrantes, para 

comprender el habitar consciente y sus contra-conductas. En cuanto a las acciones 
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colectivas, y en vista de que la sensibilización no es suficiente para generar 

derechos universales, el apoyo en grupo es sustancial para generar contenidos y 

señales que refuercen la red de lucha por la solidaridad y hospitalidad en contra de 

los mecanismos necropolíticos. 

De las condiciones de vulnerabilidad, las cosmovisiones y los espacios comunitarios 

emanan los fragmentos de potenciales redes de confianza los cuales, si bien están 

presentes entre todos los grupos de migrantes, también permanecen dispersos y 

sin un propósito común por separado. No obstante, son útiles para comprender la 

situación previa por la que pasa la migración antes de desencadenar en importantes 

fenómenos como lo son las caravanas migrantes. 

Las señales políticas permanecen inactivas porque las suprimen mediante 

condiciones de confinamiento y trato inhumano. La particularidad de estar inactivas 

es que no tienen eco, pero no significa que no sucedan, así al no tener contestación 

no proceden a crear redes de confianza o de complicidad. En cambio, una señal 

activa es aquella que sí tiene un efecto sustancial en la formación de organizaciones 

políticas migrantes, como son la indisposición, la denuncia, el secretismo y el 

entretejido. 

Las contraconductas son el ejercicio para resistir el poder que tiene una autoridad 

con el objetivo de emanciparse de ella y de su dominio.70 En el caso de grupos de 

jóvenes migrantes expongo 4 de mi interés: 

A) Indisposición: Poner el cuerpo como intermediario entre la inconformidad 

migrante y las restricciones es una forma de protestar ante el confinamiento, 

es resistirse a obedecer al dispositivo de gestión de los cuerpos así, por más 

mínima que sea la desobediencia corporal, ésta es significativa. Ejemplos 

son fingir dormir más de 2 personas durante las actividades, alejarse o no 

 
70 En las clases del 1º y el 8 de marzo de Foucault de 1978 dedicadas a lo que él mismo denominó “contraconductas” con 

relación a las resistencias sociales desplegadas frente al pastorado en la Edad Media, refieren la existencia de una correlación 
constitutiva entre las reglas y procedimientos que tienen por objeto conducir el comportamiento y la vida de los gobernados y 
las acciones desplegadas por quienes no aceptan ser conducidos de determinada manera y/o por determinadas personas 
Económica, 2007; Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France: 1977-1978, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica. 
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asistir las actividades, gritar en grupo para incomodar o llamar la atención 

entre otros 

B) Secretismo o complicidad: El secretismo es un acto necesario, 

hermandad o enemistad debido a que crear referencias entre grupos de 

migrantes o de no migrantes. sirve para contener información relevante 

antes, durante o después de negociar, y por ello mismo es una contra-

conducta propia de las redes de confianza que constantemente se revalida, 

siempre que las personas buscan ampliar su libertad en colectivo. 

Allí donde comparten habitación la conciencia colectiva se aviva con flujos 

de mentiras o verdades interesadas. El albergue otorga roles y reglas 

“consensuadas”, pero con el secretismo interactúan o evaden las 

interacciones entre grupos  

C) Denuncia: Estrategia por la cual libremente nombran las violencias diarias 

que viven migrantes frente a las autoridades, con el fin de aconsejar y 

prevenir a sus amistades. La denuncia depende de las capacidades y límites 

propios de cada individuo, pero en colectivo desaparecen las limitaciones 

individuales y hay más eco en sus inconformidades.  

Tiene por fin la no repetición de las acciones indeseadas, muy a pesar de 

que los reclamos se acumulan y puede mantenerse la misma situación, por 

ello la denuncia es incapaz de hacer frente al confinamiento si no se 

acompaña con las demás estrategias.    

D) Entretejido: Hacer colectividad o entretejerse es el núcleo del habitar-

consciente, porque es una red de confianza establecida con quien se 

cohabita día a día, por ello debe refrendarse o se pierde. Lo que quiere decir 

que es un acuerdo mutuo de muy rápida construcción que alcanza a ser tan 

fuerte como lazos familiares pero que pronto desaparece.  

En la siguiente imagen está ilustrado el proceso del habitar-consciente, para mayor 

utilidad tiene forma de mapa conceptual. 



 
 

91 

En la práctica las contraconducatas biopolíticas suceden en dos espacios, en los 

albergues y en las Estaciones migratorias, es importante señalar que a pesar de 

que no son comparables ambos, si es posible describir las condiciones biopolíticas 

de ambos a pesar de ser opuestamente diferentes. A continuación, detalló con 

precisión las conclusiones sobre las prácticas de contraconducatas con enfasis en 

los albergues.  

B) El confinamiento de infraestructura sólo permite la competencia dentro de 

la opresión 

Primero, para comprender las diferentes biopolíticas recuperamos que las 

políticas de securitización no dan seguridad a las personas migrantes, sino todo lo 

contrario tienen que defenderse de ellas lo que les ocasiona más dificultades en su 

tránsito y, lo que es peor,  las políticas de securitización se concentran en su 

mayoría en detener el tránsito y custodiar los caminos frecuentados para trasladar, 

confinar y traumatizar a las personas, a tal punto que generan el sentimiento de que 

son peores que criminales a la deriva. 
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En continuidad a la securitización diversos son los testimonios y denuncias públicas 

que afirman la interrelación entre aumento de controles securitarios con delitos y 

abuso de la autoridad. Las cifras independientes, presentadas por albergues, son el 

registro de que su función de acudir solidariamente a migrantes es cada vez más 

indispensable ante la omisión y complicidad institucional. Las personas migrantes 

enfrentan las políticas de muerte en forma de normalización de las condiciones 

inadecuadas, y evaden el disciplinamiento modelado entorno a la sobreexplotación. 

Las Estaciones migratorias son predeterminadas por la securitización, que a su vez 

crea las condiciones biopolíticas criminalizadas y de opresión, ante lo cual las 

personas migrantes emplean las prácticas de secretismo e indisposición. Una 

conclusión crítica es que la mentalidad de las autoridades y su infraestructura es un 

dispositivo por abolir mediante las contraconductas, debido a que son cómplices y 

banalizan toda omisión y responsabilidad. Así el trato es inhumano debido a que el 

dispositivo propicia la convivencia deshumanizada. 

Intuimos por la observación participante realizada que sí es posible apartarse de la 

competencia dentro de la opresión: Las personas migrantes carecen de libertad en 

las estaciones migratorias y, en vez de disputar entre las personas confinadas un 

lugar con menos represión, sí es posible bajo la condición indispensable de libertad, 

cuestionar la infraestructura del gobierno sin temor a ser reprimidas. Por lo mismo, 

las contracunducatas sí que pueden replicarse en los albergues, pero con la 

diferencia de que allí sí hay grados de libertad.  

Entonces, el habitar consciente depende de la libertad para que las personas 

cuestionen ¿Cómo una vida mejor, en dónde y por qué? de estas preguntas surgen 

redes para compartir esa información y estrategias dentro de los albergues. Desde 

ese momento se resisten a seguir las reglas de juego del gobierno de las 

migraciones, pero en los albergues a veces suceden y a veces no, pueden ser 

diferentes, ser espontánea o estar ausente a consecuencia de que posiblemente 

están rebasados. Lo definitivo es que el habitar consciente es inviable al interior de 

la infraestructura material del gobierno. 
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A pesar de conseguir mejores condiciones las personas migrantes anhelan una 

libertad insatisfecha, no por las condiciones de los albergues, sino por las 

limitaciones implícitas de las leyes del gobierno de las migraciones. Son 

perseguidos por desobedecer las fronteras legales y rechazar las imposiciones de 

gobierno, por tanto, continúan indispuestos y asumen siempre un estado de alerta 

en los albergues. 

Las personas jóvenes toman distancia y sus precauciones, aun cuando asumen que 

los grupos perpetradores de crímenes más extendidos coludidos con las 

autoridades dentro de Honduras no tienen presencia en México. Igualmente, al 

recurrir a la fuga en vida, migrantes como Fernanda, Melvin y Edwin ya no temen 

igual en el nuevo país, pero tampoco confían en totalidad en alguna otra institución, 

como la iglesia, el gobierno o la Guardia Nacional, para mantenerse alertas 

constantemente. 

En teoría y en el mejor de los casos, las personas jóvenes evitan a las autoridades 

migratorias para huir del confinamiento institucional y vivir sin violencia, pero en la 

práctica (a la par) es fuera de la jurisdicción del gobierno de donde huyen para no 

sufrir aún más altos niveles de violencia, intimidación, despojo y acoso. Así, el peor 

y común de los casos, no es que el gobierno sea incompetente por falta de 

sensibilización, sino que va en sincronía con el mecanismo necropolítico al 

orquestarlo desde claros oscuros, razón por la cual en múltiples ocasiones 

migrantes vinculan al aparato estatal con los aparatos criminales. 

En México es común que no sucedan negociaciones en condiciones parejas, bajo 

este supuesto las partes insatisfechas y amenazadas con ser confinadas mediante 

las diversas modalidades de opresión, acuden a las contra-conductas, contrarias al 

orden impuesto y la deportación. Dentro de la naturaleza de lugares con bajos 

grados de libertad estas contracunductas no tienen las mismas estrategias ni 

resultados a diferencia de los albergues (Disonancia), debido a que las altas 

restricciones impiden cualquier tipo de negociación que no sea mediante la violencia 

monopólica del Estado y punitiva, lo que sólo ocasiona disputas violentas. 
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El secretismo resulta interesante, que es una relación entre migrantes para 

migrantes frente a cualquier ordenamiento restrictivo que existan, tanto dentro del 

albergue como fuera de este. En muchas ocasiones quienes residen en el lugar se 

conocen muy poco debido a las constante flujos de migrantes entrantes y salientes, 

pero esto no les impide confiarse mutuamente sus acciones demostrando crear 

redes de confiabilidad. 

Un buen ejemplo de las redes de confiabilidad es la maquina hechiza para hacer 

tatuajes,71 la cual representa un riesgo para la convivencia según las reglas internas, 

como lo son también el consumo de drogas, licores, lenguaje ofensivo, armas, 

alimentos en zonas restringidas, encuentros sexuales y violencia física son las hasta 

ahora enumeradas. Sin embargo, todas estas pueden llegar a suceder con las 

respectivas cadenas de secretismo y confiabilidad, que suelen desarticularse 

cuando alguien filtra información y sus iguales lo tildan de “Sapo”. 

C) Entre las personas jóvenes prevalece su deseo de fuga más que el temor a 

ser confinado 

Segundo, la tendencia organizativa de las caravanas representa una de las 

tantas formas de indisposición corporal, vemos en los albergues que al impedirles 

avanzar hay jóvenes que recurren a resistirse a obedecer a quien puede deportarles 

a Honduras.  Poner el cuerpo como intermediario entre la inconformidad migrante y 

las restricciones es una forma de protestar ante el confinamiento, es resistirse a 

obedecer al dispositivo de gestión de los cuerpos así, por más mínima que sea la 

desobediencia corporal, ésta es significativa. 

Varias veces dentro del albergue el silencio es imposible, gracias a que para el 

grupo de jóvenes ceder ante el orden implica reconocer a las autoridades y un 

acuerdo mutuo desigual. Algunos ejemplos son fingir dormir más de dos personas 

durante las actividades, alejarse o no asistir a las actividades, gritar en grupo para 

incomodar o llamar la atención entre otros, todas cosas que no suceden en las 

 
71 En el albergue de CAFEMIN hay talleres, uno fue sobre tatuajes, en la sesión hablamos de 
máquinas improvisadas para tatuarse en cárceles.   



 
 

95 

Estaciones Migratorias a causa de que por gritar no demuestran indisposición, un 

ejemplo de disonancia entre ambas. 

Lo más interesante es que en el Albergue de CAFEMIN regulan las horas de uso de 

los dormitorios, así restringiendo la libertad de migrantes jóvenes en algunas 

ocasiones. No obstante, desde el punto de vista de las personas jóvenes dormir es 

una actividad que ya ven como adquirida y no por ello retrocederá ni a dormir a una 

estación migratoria o obedecer las horas dictadas en el albergue. Pasa a veces que 

entran a su habitación porque tienen permiso o acuerdos, que dependen de su 

comportamiento, labores o relaciones familiares, o simplemente evanden la 

autoridad porque su objetivo es recuperar mediante ese grado de libertad, pero hay 

albergues como Casa Fuentes donde son libres de usar los dormitorios sin horarios 

y también es un acuerdo con más libertad aún. 

Se le preguntó a Edwin si entre líneas la postura joven afirma algo parecido a “yo 

no tengo que conformarme con obedecer si existe la amenaza constante de 

deportarme o restringir mis libertades por las que luchó desde que empecé a migrar” 

y dice que “puede ser”. De manera que, al fingir que duermen dentro de los talleres, 

están exigiendo poder controlar su ritmo de vida y que nadie les diga cómo ni 

cuándo. 

Igualmente, dentro de los albergues la indisposición va más allá: Ante las 

obstrucciones impuestas en la movilidad de jóvenes hondureños, como el 

confinamiento o el temor al despojo corporal72, prevalece su deseo de fuga de las 

condiciones precarias y la neoliberalización de la violencia (siempre y cuando las 

personas jóvenes migrantes mantengan su postura inamovible de defender su 

deseo a permanecer en México, por encima de regresar a su país). Bajo una postura 

incorregible y, muy a pesar de la lejanía, nostalgia o rabia que pueden sentir por no 

 
72 Hernández Cervantes, A., & Burgos Matamoros, M. coord. (2018) La disputa por el derecho. la 
globalización hegemónica vs la defensa de los pueblos y grupos sociales. Universidad Nacional 
Autónoma de México, Ciudad de México. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades. 
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poder retornar, viven constantemente en fuga y rebeldía para y por la proyección de 

una vida más vivible. 

Es significativo que, de las 5 entrevistas en profundidad, 3 personas identificaron 

que una vida vivible es aquella sin vicios, al preguntarles de qué tipo mencionan: 

drogas, indigencia, analfabetismo o falta de preparación educativa, criminalidad y 

comportamientos autodestructivos. Luego, estos conceptos los relacionan con 

temas laborales y familiares, y al preguntarle a Edwin ¿Y sientes que siempre fue 

así en Honduras? Responde “Sí siempre” ¿Y si no hubiera vicios en Honduras crees 

que sería un mejor lugar? “Te lo Juuuuro!, sería más verga” Responde.  

Para las personas jóvenes una vida vivible es “no cagarla” y Fernanda complementa 

que “La que yo no quiero vivir es andar en drogas, andar oliendo pega, andar en la 

calle, no estudiar.; y ¿Sienten que están muy lejos de esa vida? Ella responde “No 

(al Unisolo con Melvin)... No muy lejos pero un poco (Melvin)” (Entrevista con 

Fernanda F. en compañía de Melvin C.., 2019, CAFEMIN, Ciudad de México). Las 

anteriores razones son de peso para entender la proyección de vida que quieren y 

por la cual están en resistencia a la deportación del gobierno con tanto esfuerzo, y 

a sabienda de los arduos obstáculos, pero aun así su proyecto de vida trata de 

sobrepasar los altos contexto de vulnerabilidad, precarización y guerra abierta 

contra las mujeres.  

D) La clave para impulsar contraconductas es poder habitar consciente a gusto y en 

compañía 

Cabe destacar que el entretejido de lazos solidarios es el principal sustento 

de los albergues y del refugio Casa Fuente, está funcionando siempre en segundo 

plano y es una alternativa a cualquier imposición o miedo que venga del gobierno 

de las migraciones. En Casa Fuentes es más fácil ver la contraconductas 

entretejidas, esto se debe a que el entretejido es para y mediante los hijos, los 

cuales son un motor de vida, al quererlos o también al optar por no tenerles. Lo más 

importante de ambos casos es que, ser madre migrante o no serlo, requiere de 

resarcir el dolor acumulado en el camino, a razón de que a veces provienen de un 
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viaje muy difícil y traumático. Podemos ver que la migración es una decisión 

autónoma y materna en el tejido. 

Los aprendizajes políticos de personas jóvenes durante y luego de habitar 

conscientes complejiza su agencia política y resulta en más redes de apoyo cómo 

demuestra el comentario final de Keylyn a la pregunta ¿Crees que lo que tu hiciste 

apoyaría a otra persona a migrar? Por supuesto, cuando veo a una joven llorando 

hablo con ella y le digo “yo pude con el bebé cargando en el vientre, tú corres menos 

riesgos y también puedes hacerlo, no hay límites” (Entrevista con Keylyn R., 2019 

en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México). 

Las restricciones de las fronteras internas en forma de miedos internalizados 

constantes se van desanudando con las redes de cuidado que promueve el 

entretejido, mujeres en la situación de Keylyn, su madre Miriam, así como Francys, 

Waldivia o Yamira se sienten capacitadas para hacer muchas cosas que no sabían 

que eran capaces. En consecuencia, Keylyn se siente capaz de atravesar las 

fronteras o aquellas cosas que se lo impedían; ahora ella ya sabe que cualquier 

frontera la puede transitar. 

La razón para nuevamente rescatar el análisis realizado del entretejido es que hay 

puntos comunes en las historias de vida, en el caso de Keylyn su hijo es la forma 

en la que se integró a la autonomía y a la libertad, debido a que el confinamiento 

pretende ser el límite  para restringir el acceso a la educación, salud, el trabajo o las 

necesidades básicas para vivir. En cuanto al albergue CAFEMIN, la autonomía de 

las migraciones tiene relación con la perseverancia de continuar un arraigo más 

seguro en jóvenes de géneros masculinos y femeninos.  

Para los hombres la situación de despojo es menos violenta en comparación a la de 

las mujeres, en parte, porque el confinamiento estructural les afecta diferente, y 

sucede que no sólo ejercen violencia mutua sobre ellos mismos, sino también 

agreden y oprimen al género femenino. Todo lo anterior queda en beneficio del 

gobierno de las migraciones y el patriarcado, al momento en que los jóvenes 
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asumen el rol de difundir la violencia, como un juego serio de boxeo entre pandillas 

armadas.73  

Para tener un lugar propicio se requiere tanto la denuncia polifacética como de la 

confianza de los pares, en tanto una refuerza a la otra, pero los contextos de 

violencia tienden a reforzar el juego serio, una situación de respuesta y ataque no 

personal que valida las acciones de grupos, muy propios de las pandillas. No 

obstante, bajo un entretejido es posible disminuir la práctica de juego serio para 

transitar a uno de convivencia colectiva contra el régimen de deportabilidad y en  

favor de la migración autónoma. 

 

E) Impresiones personales y aprendizajes 

 A razón de 3 meses de participación en los albergues de la ciudad de México, 

y agregando el trabajo de elaboración de tesis, mi percepción sobre las condiciones 

de organización política es de admiración. Como estudioso de los procesos 

organizativos para construir alternativas populares, pedagógicas y liberadoras al 

poder hegemónico he de decir que estoy muy satisfecho también, no sólo por el 

trabajo aquí presente, sino por darle el protagonismo merecido a aquellas personas 

tan valiente e incorregibles. 

Las personas migrantes demuestran en su cotidianidad ser revolucionarias, si el 

término es correcto, para trasgredir el orden securitario y necropolítico. En especial, 

entre las múltiples formas de desposesión y violencia histórica, son las mujeres 

migrantes quienes demuestran tener una convicción equivalente al inmenso amor 

que tienen por sus niñas y niños e infantes, enseñanza que hace temblar el gobierno 

de las migraciones. 

La crueldad consciente o encubierta será abolida por quienes tienen un proyecto de 

vida basado en el arraigo como arma de lucha, da gusto verlos cada día a jóvenes 

 
73 Martínez D'aubisson, J. (2015). Ver, oír y callar: un año con la mara salvatrucha. Logroño, La 
Rioja, España: Pepitas de calabazas ed. 
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migrantes que con oportunidades más limitadas o inexistentes crearon su fuente de 

luz para luchar por una vida digna. Mi opinión es que el habitar consciente es sólo 

la superficie de un proceso más interesante aún, que proviene de la autogestión 

anticapitalista y que invita a todas las personas a acogerse para iluminar el camino 

en este mundo. 

H) Interrogantes y línea de fuga para futuras investigaciones.  

 A partir de mis remedios metodológicos impulsó a que la investigación se 

realice a mucha profundidad y con aún más gusto. En esta investigación doy por 

hecho que así fue, pero para las siguientes es necesario retomar puntos 

sustanciales que requieren muchísima atención, cuidado y un mejor análisis. De 

todos las posibles interrogantes que no me fue posible abonar, debido a mi 

encuadre, queda por preguntarse dos cosas: ¿Qué contraconductas mellan en el 

nuevo dispositivo de la Guardia Nacional, continuación de los dispositivos de 

confinamiento y de las políticas de muerte? 

La segunda pregunta inconclusa es ¿Qué habitar consciente sucede por fuera de 

los albergues? Allí donde se equiparán por igual la violencia de estado, de mercado 

y la patriarcal en contra de la disidencia y resistencias contraindicadas por la ley.  

Especialmente, porque hay movimientos sociales que también se benefician al 

sumar sus luchas, por poner un ejemplo, no es lo mismo el habitar consciente de 

sólo migrantes, sino que además vivieran en California de la pizca de mota y 

defienden el autoconsumo y la despenalización. 

Hasta aquí es el alcance final de la somera problematización dispuesta, con el 

objetivo de responder cuál es el funcionamiento, articulación y movimiento de las 

prácticas políticas de jóvenes hondureños para acabar con el confinamiento que 

padece la sociedad mexicana. Sirvan estas 4 contraconducatas observadas y 

aprehendidas de fiel voz migrante en los albergues de la Ciudad de México para dar 

muestra del ejercicio autónomo y que se delimita a el ejercicio de habitar-consciente. 
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17/2014, 2/2015), indígenas no solo de manera individual, sino a grupos de migrantes: 36 migrantes 
(23/2004), 46 migrantes (5/2005); 41 migrantes (14/2006), 5 migrantes (21/2006), 5 migrantes 
(36/2007), 34 migrantes (63/2008), 18 migrantes (65/2008), 65 migrantes (1/2009), 21 migrantes 
(50/2009), 132 migrantes (29/2009), 50 migrantes (32/2010) y 72 migrantes (80/2013). Citado de 
Islas Colín, A. (2019) Caravanas de migrantes y refugiados en México. BARATARIA. Revista 
Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, núm. Esp.25, 2019. 
 

Entrevistas en profundidad: 
 

- Entrevista con Keylyn R., 2019 en Refugio Casa Fuente, Ciudad de México 

Mi experiencia fue única para mi vida, yo me fui de mi país por violencia de mi familia. En Honduras, mi cuñado me abusó y me 

embarazó, y no teníamos formas de hacer nada porque él es marero. Entonces ni sabíamos, pero lo sospechamos toda la vida, 

hasta que llegaba todo bolo (borracho). Cuando nos apartamos, nos amenazaron, tuvimos muchos miedo, porque fíjese que me 

escribía o me gritaba que desde lo alto me dispararía si yo decía algo, eso todos los días lo pensaba, yo vivía en un lugar muy alto 

y la mara estaba siempre en las casas de arriba.  Amenazó a toda mi familia (homicidio) y también con quemar mi casa (destrucción 

de la propiedad). 

A lo anterior, hay que sumar el rapto de la hija de Keilin: Yo primero quería ir a Estados Unidos a recuperar a mi hija, porque su 

papá la secuestró y me la quito de mi lado. Se la llevo sin permiso y estan allá los dos y no se nada de ellos de hace mucho tiempo. 

(es muy posible que el papa se llevará a la niña de excusa para llegar como un padre y un infante con necesidad de ayuda) 

Yo antes de venirme no sabía que mi vida cambiaría tanto, muchos cambios y problemas tuve. Tantas cosas feas que pasaron, y 

nunca me detuve, sólo quería ver a mi hija y vea ahora tengo un hijo hermoso (Cuál es el nombre? Dilan) 

Siento que sin la ayuda de mi familia no hubiese podido porque antes no estábamos juntas, yo me vine sola con mi hija y luego mi 

mama me vio en la ciudad de méxico. Pero cuando iba por el camino tuve que hacer cosas hasta embarazada, eso hizo todo más 

difícil, tuve que subirme a la bestia, el tren grande, con la panza de mamá y ahí fue cuando me dio miedo y ni con ayuda pude, 

entonces decidí tomar otros caminos con otras mujeres. 

 Yo tengo 25 años, vivía en una ciudad tranquila de honduras, cerca de las palmas (las palmas queda por guatemala), allí trabajé 

en una fábrica de 4x4, (qué sig.?) que trabajamos 4 días y otros 4 no, además vendía flores y tenía varios trabajos más. Cuando 

paso la amenaza del cuñado, me dijeron que migraremos, yo no me creía, no me sentía capaz de pasar la frontera, era algo 

imposible, pero yo sabía que no tenía de otra, y al principio me desanimé mucho, no me creía lo suficientemente fuerte. Pero luego 

tuve que hacerlo por mi bebe. 

Todo el viaje lo hice con mucha fé y fuerza y al llegar a la ciudad de México me di cuenta que mi vida podía mejorar mucho más 

que en honduras. 

¿Qué es una vida vivible? 

Creo que no era posible vivir en Honduras, menos para mis hijos. Yo ahora quiero lo mejor para ellos dos (Corresponde a la idea 

de que toda su vida ahora se basa en sus hijos). En Estados Unidos tendrán lo mejor, por eso aún quiero llegar a allá y conseguir 

un mejor trabajo que no sea tener dos trabajos y no poder verlos cuando van a la escuela (dilema de vivir pero sin grados de libertad: 

Muertos en vida). 

Durante todo el camino sintió que no tenía libertad? 

Sí tenía mucho miedo, sólo fue hasta que llegue al refugio casa fuentes que me sentí segura y ya tuve tiempo para hacer mis cosas 

con tranquilidad.  

Entonces viajaron juntas las dos, usted y su mama? 

No yo hice todo el viaje por mi cuenta, nos vimos hasta la ciudad de México, justo antes de llegar al refugio Casa Fuente. 

¿Cómo tomaron las dos decisiones en ese momento?  

Nos hablamos por teléfono y mi mamá tenía viaje para el norte, ella se iba un día después de empezar aquí su constancia de 

refugiada pero eso no la dejó moverse de la ciudad, le dijeron que hasta que no acabara el trámite no lo hiciera y prefirió ya quedarse 
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conmigo. El 25 de noviembre iniciaba su trámites pero tenía viaje el 24 a chihuahua.   

Y antes de estar con tu mama alguien te ayudo? 

Una amiga que conocí en chiapas me mandó con una de sus amigas un día a su casa, pero al parecer no le gustó la idea y me dijo 

que me fuera y así me mandó a la calle. En ese momento yo ya tenía a mi bebé en la panza, ahí fue lo complicado de mi viaje, la 

segunda parte, porque estaba sola y embarazada. 

¿Qué tan difícil fue para ti migrar siendo madre joven, crees que pudo ser más fácil? 

Realmente lo fue, a otras mujeres no les fue como a mi. Yo hice todo lo que las otras personas hicieron pero con más peso, y 

siempre que me dijeron que no podía yo me resistí a creer eso. (Rebelde) Porque al hacerlo, repetí todo pero mi vida no sabía a 

dónde iba, y nadie me dio buen consejo sobre eso, lo descubrí yo misma 

 A qué te refieres, puedes darme ejemplos de tu resistencia? 

Quise subir a la bestia, tener la alimentación, medicina, la casa, sin tarjeta o documentos. No sabía que sería de mi nuevo bebe. 

(Relación con el caso de Isis). Fue hasta Tabasco que me vi con mi mama por primera vez, pero fue en Tabasco el peor momento 

de nuestro viaje, nos tocó conocer a un hombre monstruoso, el nos golpeó y amenazó por eso tuvimos que huir de allí. Lo peor es 

que mi mama se quedó con cosas muy feas de ese hombre, recuerdos y su salud empeoró. 

¿Considera que la violencia que le hicieron en honduras se parece a la de tabasco? Diria que son hombres que hacen las mismas 

cosas? 

Sí nos amenazaron, abusaron de nosotras y nos querían quitar todo, hasta la vida de mis hijos. 

Le pregunto esto porque para mi es interesante que a pesar de que dicen que Centroamérica es un lugar muy peligroso, nadie 

acepta que méxico también lo es. Y que pasan las mismas cosas que en el triángulo norte. Por lo que creo que no es justo que 

separen a México de guatemala o honduras, al final nos parecemos en los niveles de violencia. 

-Había escuchado del nombre triángulo norte? 

No, pues creo que asi le dicen a esa parte de nuestro país 

Cree que en México está igual de segura que allá? 

La verdad es que aquí en México me siento un poco más segura pero porque hay más cosas para mis hijos, pero igual el hombre 

de tabasco hasta nos siguió y nos amenazó en la Ciudad de México. No nos sentimos siempre seguras 

¿Cuáles son sus mayores miedos? 

Que me atrapen en una estación migratoria, se que esos lugares nos tratan muy mal a los hondureños. Y que me quitasen a mis 

hijos de mis brazos (Ambos medios representan el confinamiento= Extracción de su único núcleo o del mundo de la libertad, osea 

la familia)  

- (Su hijo es la forma en la que se integró a  la autonomía y a la liberta, porque el confinamiento son límites o la imposibilidad 

para lograr  o ausencia ocasionados por una educación, salud, el trabajo o las necesidades básicas para vivir) 

¿Te sientes como si te cazaran? 

Sí, ya ese hombre de Tabasco nos siguió y yo se menos de México que él, por eso en ningún lugar de acá de México me siento 

segura, tal vez sólo en la casa refugio. Si me da miedo que los guardias me agarren por no tener aún mi tarjeta. (Algo de temor a 

la institución de migración, pero más a las agresiones personales o informales, hombres dos episodios violada en honduras y 

amenazada en tabasco) 

¿Cómo fueron las amenazas? 

Fueron por teléfono y cuando nos veían y ellos nos sacaron por la fuerza (hombres endiragos) 

¿Qué cosas cambiaron en los albergues?   

Antes de los albergues pensaba en muchas cosas, fue por aquí que cambié. (refugio) Yo quería ir a la frontera en estados Unidos, 

porque allá está mi hija y reclamar por ella. Pero ya unas abogadas me dijeron tantas cosas, y todo eso fue muy difícil (Posiblemente 

el padre de la hija usó la etiqueta de menor de edad para conseguir mayor atención o peso para lograr su residencia humanitaria) 

(Checar si si hay prioridad a familias solteros con menores migrantes). Cambie de idea luego de que nació dylan, mi bebe no tiene 

padre sólo yo, (muy posiblemente fue embarazada por su cuñado de la mara). Al llegar a Ciudad de México, nos mandaron a 

Cafemin, pero allá por la gran cantidad de ruido no nos agrado porque muchos niños lloraban siempre y nadie hacía nada.  

¿Cuánto tiempo pasaron en Cafemin? 

Pasamos un mes mi mama, yo y mi familia. Luego nos mandaron a otro lugar porque nos desesperó. Mandaron que fueramos a 

este lugar (Refugio Casa Fuente) aquí llevamos 3 meses. 

¿Cómo fue su estadía en Casa Refugio Fuente? 

Este lugar me dio todo lo que pudo y yo le agradezco mucho a doña Betty, hay muchas mujeres como yo(situación de violencia y 

inmujeres la protege) y con sus hijos.( Aquí nos cuidamos entre nosotras porque se siente como si fuéramos una sola familia, eso 

si, con sus problemas, Doña betty siempre dice que si queremos pelear ella ponen los guantes, como cualquier familia. Nos 

apoyamos mutuamente por nuestras historias parecidas, 

¿Con alguna actividad dentro del albergue lograron esa cercanidad? 
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No, si hacemos cosas juntas pero nosotras nos ponemos de acuerdo sobre qué podemos y queremos hacer, algunas trabajan, y 

mientras ellas se van varias (1 o 2) cuidan a sus hijos (es muy importante generar un vínculo con los hijos de las otras mujeres). 

Algunas tienen mejor cariño con los niños así que ya la quieren y se los dejamos cuando trabajamos. (Roles)  

¿Pero cuando llegan al albergue todo eso cómo lo aprendieron? 

Es todo muy rápido, cuando llegamos nos recibieron muy bonito a mi y a mi mama. Luego en la mesa hablamos varios días y 

nuestra compañera francyn, que también vivió con nosotras nos ayudó cuando vio a nuestro bebe enfermo (a las personas más 

nuevas les dan mayor soporte para que se incluyan en el grupo) y otras compañeras eran muy atentas, Waldivia o Yamira, todas 

con hijos pequeños y ella nos reunía seguido. 

Qué cosas hacían en grupo? 

Nos gusta mucho hacer pulseras y rosarios, Francyn fue a conseguir más piezas y de esas hicimos muchas joyeria. Cuando 

llegamos había 20 mujeres, (12 mayores) y eso nos dio tranquilidad.  

Conclusión: La coincidencia entre ellas, es que este entretejido es frente y mediante los hijos, son un motor de vida, que hacen la 

vida más vivible, muy a pesar que pueden ser nacidos de una viaje muy difícil y muy traumático. Podemos ver que la migración es 

materna en el tejido. 

¿Además de la responsabilidad de los hijos que otras cosas compartían? 

También nos ayudabamos para los gastos del refugio cuando podemos, como el refugio tiene dificultades nosotras veíamos que 

hacía falta, doña betty siempre esta atenta y nosotras igual. Limpiamos y organizamos las actividades del refugio. 

¿Tienes restricciones para entrar o hacer alguna actividad? 

No en realidad todas entramos cuando queremos, y nos vamos cuando lo necesitamos. Como Doña Betty no puede estar en todas 

partes y además hay muy poco gente ayudandole nosotras vamos y venimos. 

(Desde hace dos años no tiene recursos, justo doña beatriz esta buscando dinero para la renta, pero nosotras también buscamos 

algún trabajo) 

En la mesa principal es pequeño las junta y les da un espacio para platicar seguido, para keilin esta acostumbrada ahora a platicar 

mucho así, 7 

Continua en contacto con mujeres del grupo de 20? 

Sí más que todo con francys que esta en monterrey muchas ya las cambiaron y se fueron a otro estado, y siempre hablamos para 

saber si allá hay espacio para nosotras. 

Luego de este cambio radical, ahora que encuentra mujeres jóvenes les aconsejas, ¿crees que lo que tu hiciste apoyaría a otra 

persona a migrar? Por supuesto, cuando vea a una joven llorando, les aconseja y alienta “ yo pude con el bebe cargando lo en el 

vientre creo que tu también puedes hacerlo, no hay limites” (Ahora ella se siente capacitada para hacer muchas cosas que no sabía 

que era capaz) 

(Ella fue capaz de romper las fronteras, de  atravesar las fronteras, de esa cosa que le impedia o no conocía, ahora ella ya sabe 

que cualquier frontera la puede romper y no importa cómo) 

Ahora ya saben que a las bnadas criminales, al detectarlas procupra no respodnerles nada, saben que es peligroso. Con muy pocas 

personas hablan 

Su paso por el albergue si la afectó mucho su percepción es que donde hay familia las mujeres siempre migran con otras mujeres, 

ya sea por rescatar a su familia inicial o para generar fimias de muchas mujeres fuertes como ella. 

 

(Entrevista con Edwin O., 2019 en CAFEMIN, Ciudad de México). 

P:¿ Descansaste en algún otro albergue a parte de Cafemin? (1) 

- “No, pero estuve 13 días en la estación migratoria de Iztapalapa, allí el trato fue similar al del aquí, pero no me dejaban salir.  Sólo 

teníamos dos actividades, dormir y comer.” 

P: ¿Tenían actividades como las del albergue? (5) 

- “No” 

P: ¿Sí hablaron cuál fue la actitud que tuvo el personal contigo? (7-8) 

- “Guardia de Camino, me redireccionó. trato normal” 

P: ¿ Y en el albergue como es el trato? (9) 

- “En el albergue es chido el trato, aparte de que nos regañan, también nos dejan salir y comer bien.” 

P: Me has dicho que a ustedes les gusta dormir y en Cafemin no se los permiten eso a todas horas ¿En las estaciones migratoria 

pueden dormir más? 

- “Si claro”  

P: ¿Y a pesar de eso prefieres el albergue? 

- “Sí, mejor estoy aquí” 
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P: Pero luego duermen en otros horarios de actividades, ¿A qué se debe que se mantengan en el suelo durante el día? 

-  yo no tengo que conformarme con obedecer si me amenazan con el retorno  

P: ¿Qué actividades dentro del albergue has realizado? (10) 

- Talleres, como el de panadería. 

P: ¿Qué cosas te gustaría realizar en el albergue en el que estás que no hagan? (11) 

 

- “No hay canchas de Basquetbol y me gustaría jugar, si las ponen sería mejor.” 

P: ¿Las personas con las que tratas tienen disposición para hacer cosas nuevas? (12) 

- . Sí, para cambiar 

P: ¿Y en el caso de las personas migrantes? 

 - “Pues hay personas que han venido rebeldes y no quieren hacer nada, pero aquí, a pesar de los regaños y todo siempre acatan 

las órdenes, otros se los chingan” 

P: ¿A qué te refieres con que se los chingan? ¿Los expulsan o los retornan?  

- “Lo más grave es el retorno, pero ese no fue el caso de dos chavos que la verdad no querían acatar las órdenes, ya ahí el que no 

puede pues se va” 

P: ¿Y son ordenes accesibles?  

- “Pues mira es algo que tu puedes hacer, no importa como estes o cómo lo vayas a hacer” 

P: ¿Sí habla un lenguaje o siente que las palabras comunes desaparecieron o fueron reemplazadas? (15) 

- “No tuve problemas para comunicarme aquí en México.” 

P: ¿Qué considerarías una vida vivible y que una no vivible? 

- “La vida no vivible es una con vicios, al tener vicios dejas de tener una vida plena, no te va bien con tus amigos, hay muchos casos 

en Honduras. También hay en México, pero aquí hay más atención, [en cambio] allá al gobierno le vale verga”  

P: ¿Y siente que siempre fue así en Honduras? 

 - “Sí siempre” 

P: ¿Y si no hubiera vicios en Honduras crees que sería un mejor lugar? 

 “Te lo Juuuuro!, sería más verga, escasez de dinero, de trabajo porque si te metes a los vicios tenes que trabajar pero pal vicio y 

sos drogo y bolo (borracho) cómo te van a dar chamba? Dirán - este man sólo viene a hacer desmadre” 

P: ¿Y los vicios están relacionados a las pandillas?  

“Bueno sí, si te metes en pandillas te tratan bien pero con los de adentro de la pandilla, ya tu mama te mira de otra forma. Si te 

metes en alguna Mara la familia te tiene que valer verga”  

P: ¿Tu nunca te juntaste o conociste alguna pandilla?  

“Nunca, pero por eso fue que me vine” 

P: ¿Qué costumbres de su forma de vivir la vida creen mejores que las que se encuentra en México? (8) 

- “Yo cómo te voy a mentir al decir que es bien bonito estar aquí en México si es otro país. [En cambio] En tu país está tu agricultura, 

tu forma de hablar, de trabajar y si es muy diferente” 

P: ¿Y algo que te pudieras traer para méxico? 

-  “Que le bajaran al Racismo” 

P: Sientes que en Honduras hay menos racismo? 

- “Simón, allá llegan mexicanos, chapingos, del salvador, de Nicaragua y los reciben con los brazos abiertos” 

 

Entrevista con Fernanda F y Melvin C.., 2019, CAFEMIN, Ciudad de México.  

P: ¿Te sientes más seguro en México que en tu país? (3)  

- Sí (Melvin) 

...interrupción…  

- “¡Me gustan los hombres, los negros. Llamar al número ejejeje! (Fernanda)... me gustan las chapinas (persona femenina oriunda 

de Guatemala) y salvadoreñas, las chapinas si son lindas perro, yo anduve con una ella en el DIF (Melvin)” 

P: ¿Y por que te gustan las chapinas? 

- “Porque son lindas, en general. Son peores las Catrachas (persona femenina oriunda de Honduras) y la salvadoreñas son las 

Guanaka (Melvin)” 

P: ¿Antes de irse de su país escucharon o pensaron en alguna solución alternativa? (5) 

- “No” (Unisolo)…  

P: ¿No había forma de arreglar sus problemas? ¿Ni con un millón de dólares caído del cielo? 

-”No” (Unisolo) 

P: ¿¿Ni nadie les dijo únete a la iglesia?  
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- “NAAAAA!!! (Unisolo)... Sólo que nos mataran (Melvin)” 

P: ¿Sienten que alguien los está cazando? (Persecución) (6) 

- “Dentro de México no, pero afuera sí, en nuestros mismos países si” (Fernanda)  

P: ¿Qué representación tienen cuando sienten que los están persiguiendo?  

- “Que nos van a matar” (Unisolo) 

P: ¿Cuando en México te piden que respondas preguntas que prefieres responder o no responder? (4) 

- “Responder” (Unisolo) 

P: ¿No cambia si están en grupo o solas o solos? 

- “Yo estado en 3 entrevistas sólo (Melvin)... Yo he estado en un chingo, no mames (Fernanda) entrevista de aquí en Cafemin, hay 

gente que le colaboramos para que hagan su trabajo (Melvin)... Sólo en un mes y yo tengo tres entrevistas.” 

P: ¿Quién se las hace?, ¿Gente de Cafemin o externos? 

- “Otras personas, y se nos olvida de donde son.”(Fernanda) 

 

P: ¿Cuál crees que es un vida vivible y una no vivible? (6) 

- “La vivible es como disfrutarla (Melvin), evitar cagarla (Fernanda) y no andar con cosas que le hagan daño a uno (Melvin) 

P:.¿Y qué es no cagarla? 

- “La que yo no quiero vivir es andar en drogas, andar oliendo pega, andar en la calle, no estudiar (Fernanda)”  

P: ¿Sienten que están muy lejos de esa vida?  

- “No (Unisolo)... No muy lejos pero un poco (Melvin)… No, más o menos (Fernanda)” 

- “Salir de aquí y no estar encerrados [Cafemin] (Melvin)... las decisiones de ti mismo (Fernanda).” 

- “No andar haciendo mamadas” (Melvin y Edwing afirmaron)   

P: ¿Entonce me dicen que vivir aquí en Cafemin indefinidamente no es vivible?  

- “No para siempre no, ahorita porque somos migrantes (Melvin) yo no quisiera vivir acá toda mi vida (Fernanda)” 

 

P: ¿Pero te gustaría dejar se migrar o ya no sentirte migrante para siempre? 

- Migrante siempre y luego sirve para algunas cosas (Melvin) pero puedes ir mejorando para no estar siempre en lo mismo 

(Fernanda)  

P: ¿Entonces hay diferentes situaciones migratorias? 

- “Obviamente, aunque tengas papeles nunca vas a ser mexicana, pero si puedes tratar de sobrellevar las palabras y las culturas 

(Fernanda)” 

 

(Parafraseo de Jorge G., 2019, CAFEMIN, Ciudad de México).74 

Platique con Jorge en la panadería, tiene 17 años y cumple 18 en noviembre, está muy feliz porque ya cuenta con papales y se los 

dan cuando cumpla su mayoría de edad. Me contó que lo contrataron en el hotel Hilton durante un curso de 6 meses que acaba de 

empezar, eso es su boleto para trabajar en Estados Unidos, en esa cadena de hoteles.  

Amenazaron a su familia, le gustaba andar en moto de chico y nunca le interesó mucho la droga pero las bandas de allá lo agarraron 

con un arma larga en la espalda, lo querían obligar a vender y a obedecerles. A pesar de que estaba casi mudo y le costaba respirar, 

al volver a su casa le contó a su familia que tenía mucho miedo. Su padre no accedió y no lo dejó salir, fueron a la casa a buscarlo, 

entraron, balearon el lugar y mataron a su perro. Su familia (compuesta por papá y hermano) ante el peligro decidió mandar a 

Jorgue fuera de la ciudad o del país, lo “embolsaron” y usaron una camioneta polarizada para evadir a sus perseguidores, luego 

Jorge usó la camioneta para pasar a Guatemala, el carro lo dejo en ese país y unos 4 días después se integró a la caravana en 

compañía de un amigo 

Unos compas de clases de inglés lo ayudaron a pasarse a México envuelto en una alfombra, luego pasó por Chiapas y por Oaxaca, 

hasta llegar a la ciudad, lleva 9 meses en CAFEMIN y es el residentes con mayor antigüedad. 

Dentro de CAFEMIN tuvo un pasaje de violencia endriaga con migrantes dada la sobre población y las caravanas futuras las 

condiciones en el albergue eran limitadas, a veces dormían en el suelo, por ejemplo: El albergue asistió a mucha gente bajo un 

contexto de mucha tensión, Jorge allí conoció a 3 migrantes; un guatemalteco que no hablaba español, y otros dos (Puede que 

guatelmatecos, Brian + 1), el primero guardó dinero en la mochila de Jorge, los otros dos lo sabían y fueron a buscar, primero en el 

cuarto del guatemalteco, luego con Jorge, al no encontrarlo quisieron emborracharlo a la fuerza y lo amenazaron con cortarle la 

garganta (subjetividades enganchadas a la maratización como supervivencia) Ya en estado de embriaguez, le cortaron el pie a un 

 
74 No fue transcrita porque la información la recibí y no tenía el método claro, por eso parafraseo su 
historia 
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migrante dormido, una cortada profunda de 4 meses de sanación. Jorge tumbó a uno y rebotó su cabeza. Luego lo ató y fue por 

ayuda. Al final expulsaron a los dos sujetos endriagos. 

 

Explícitamente transcribir75 que “Allí [En CAFEMIN] dan ayuda para chambear y con los papeles que no se tienen” 

Y 

 “Mi idea es que del curso que me dan en el hotel Hiltón me contraten luego, me dijeron que me llevan a Cancún y si pueden hasta 

a Estados Unidos. Ese es mi boleto de salida de acá, tuve suerte y me ayudó CAFEMIN... a mi gusta y me pagan bien” 

 
 
Complementarias 
 
(Parafraseo de Fer D., 2019 CAFEMIN, Ciudad de México) 

Fer, menor de edad, visitó Tepito con su tía y la sobrina de ésta. Sufrieron un pasaje de violencia ocasionado por dos sujetos, me 

contó que al caminar les cerraron el paso y las forzaron a entrar en una calle aislada, ellas se opusieron pero ellos las amenazaron 

con quitarles a su sobrina. Ella terminó de hablar con la frase “Fue horrible”. 

De lo anterior, tiene la decisión de no volver y si volviese sería acompañada, dice que es preferible ir a Garibaldi.  

 

 

(Entrevista con Antonio S., 2019, Sin fronteras, Ciudad de México). 

“Hay de todo, peleas entre banderas,76 los catrachos no se llevan con colombianos.”... “yo me encargaba de administrar las llamadas 

internacionales”... “me puse de novio de una cocinera y ella me fiaba el crédito para llamar o cargar el celular… a veces también 

algunos guardias en navidad nos vendían botellas. Yo me la pase bien bolo” 

 

(Entrevista con Alejandro M., 2019, Sin fronteras, Ciudad de México). 

“yo vi cómo se lo llevaron una noche cuando dormíamos y nunca más lo vi, primero querían que comprará droga luego que la vendiera 

y cuando no quiso se lo llevaron porque tenían problemas con él. 

 

(Entrevista con Gilda Álvarez, 2019, Sin fronteras, Ciudad de México). 
 

- Me interesa saber cual es la situación en las estaciones migratorias del sur, porque allí entran las poblaciones hondureñas. 

Tu fuiste a la estación de Oaxaca a finales de 2019. 

Si así es, la organización tiene un permiso desde hace 15 años, lo que realizamos es un monitoreo, es decir las condiciones de debido 

procesos y ahora esa situación emocional de las personas. 

- A qué refiere con la situación psicoemocional de las personas migrantes 

La org tiene dentro de sus principios de atención un enfoque integral, así que es nuestro proceso de atención a pesar de que puede 

que no hagamos mucha diferencia, principalmente brindamos información y orientación, en charlas acerca de sus derechos y qué es 

lo que pueden hacer en las estaciones migratorias. 

- ¿Cuáles fueron las características que destacan de esta estación migratoria? 

La de Oaxaca me pareció pequeña, en México en general hay estaciones diferentes, por ejemplo hay estancias provisionales tipo A y 

Tipo B y estaciones migratorias. Cada una de ellas tiene una función, digamos tener a las personas por un tiempo; las tipo A son las 

más pequeñas y,  teóricamente, los migrantes detenidos sólo pueden estar 48 horas, porque en realidad no son espacios muy pequeños 

donde sólo los concentran para redirigir a estaciones grandes. Las tipo B pueden estar hasta 72 horas, se suponen que tienen 

instalaciones mejor habilitadas, a veces estas se han quedado como estaciones para contener a personas durante semanas. Ya luego 

les mueven a las grandes que son la de Tapachula y la de la ciudad de México. (El orden de la  infraestructura dispositivos)       

- Cuántas personas pueden estar en cada una de la A, B y las grandes 

Dependen de la infraestructura de cada Estado, pero son muy pequeñas. En realidad, más que el número de personas es el tiempo de 

estancia. Como sabemos ahora, hay un número mayor de personas dentro de las estaciones migratorias, por la situación coyunturas, 

caravanas, políticas restrictivas y complejidades de los casos, que al final causan un más hacinamiento. Por lo tanto, las personas en 

situación insalubre incómodas. 

 
75 Sus palabras las escribí en un cuaderno así que eso si es transcripción del diario de campo. 
76 Diferentes nacionalidades. 
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- Eso que peligros o respuestas emocionales observaron 

Al retomar el instrumento con la toruta (Alternatives) vemos interrelacionadas que al estar en retención da tristeza ansiedad, depresión 

situaciones de enojos. Muchas de las situaciones o los impactos directos han sido situaciones de violencia entre las mismas confinadas 

o con autoridades, como guardias de seguridad o personal de atención. Eso hace que sea más difícil permanecer en estos lugares. 

-Cuando mencionas que dan información sobre maltrato es para evitar o prevenir la situación de poca dignidad o esto que me 

mencionas? 

Mediante las charlas, nos parece importante que sepan cuales son sus derechos y que estén informadas. Muchas veces, Claro ya 

antes era documentado, pero sobre todo ahora con el incremento de la población atendida, ocurre más que no les dicen donde se 

encuentran, en qué estado, cuanto tiempo va a tardar su procedimiento, si van a ser retornados o no, si va a ser deportación asistido, 

si hay otras implicaciones, o si son niñes o adolencesnte como es el procedimiento y el tiempo. (Trabajo con las personas confinadas) 

Estas situaciones suceden y las personas no tienen la información clara ni precisa acerca del procedimientos administrativo que van a 

llevar a cabo ahí, entonces se desesperan y por lo tanto tienen cargas emocionales derivadas en deficiencias o malestares físico y 

psíquicos. 

- Tienen algún mecanismo o instrumento para evaluar año con año la disminución o aumento de estas afectaciones. 

Las condiciones de manera general había mejorado durante 15 años hasta el 2018, sin embargo con el suceso de las caravanas fue 

el declive de las condiciones en las estaciones migratorias porque las estancias provisionales tienen una capacidad máxima, pero con 

el nuevo flujo no es posible cubrir todas estas necesidades. (EL DISPOSITIVOS NO PUEDE ABARCAR TODA LA POBLACIÓN, Y 

MÁS EN CRISIS)  y adaptan carpas, colchonetas en lugares no adecuados o viviendas, para alojar en condiciones empeoren. 

- Pudieron hablar directamente con las autoridades de las estación y conocer su opinión sobre las problemáticas del repunte 

de flujos migratorios? 

Sí, en una charla informal, regularmente y desde hace varios años hacíamos una entrevista a funcionarios, que muchas veces no 

quería ser contestada. Nos contaron que ahora, justo después de octubre, empezó a incrementar el número y no estaban preparados 

o siguen sin estar preparados hasta la fecha, por lo tanto no tienen claridad en cuál es el número max, cómo se debe atender y qué se 

va a hacer. Pero es importante mencionar que  Sin Fronteras parte del hecho de que las personas no deben estar en detención, que 

esa debiera ser la última alternativa pero las políticas que hay actualmente, son muy restrictivas y por lo tanto provoca ser la primera 

opción.  

- Cuándo tu ves la situación y afirmas que no deberían estar en confinamiento, que el paso de las personas migrantes por 

las estaciones migratorias les marca la vida. ¿Percibes que sea un antes y un después? 

No podría asegurarlo, me parece que sí es un suceso importante, porque muchas personas nunca habían estado en una situación 

similar . Y es una diferencia de no haber estado y estar. Mucho de lo ocurre cuando hacemos estos talleres es que se sienten peor que 

delincuentes, esto es porque aquí ni siquiera puedes comprar tu comida, o dar la opción de con dinero comprar cosas en tiendas; no 

hay posibilidad de ingresar algo más, o la restricción para llamadas o tarjetas telefónicas (se encuentran en un limbo, impasse o 

indefinido ambiguo) Creo que tienen un impacto fuerte, pero no sabría decir como que es un parte aguas. 

- Ellos identifican la situación de confinamiento y la ven inferior al confinamiento carcelarios 

Lo notan como algo más grave en cuestión de trato y de espacio, porque en realidad hay mucho mayor hacinamiento, hay menos 

posibilidad de estar en el patio porque tienen horarios restrictivos a veces y algunas no. Pero sí se sienten como con menos derechos 

que en un reclusorio. (Lo que restringen las estaciones) 

- Lo que sabemos y que mencionas es que muchas de las estaciones no son homogéneas en su reglamento o en su forma de 

realizar el confinamiento, esto puede que se deba a las diferentes situaciones que el gob tiene que dirimir o procesar, pero dices que 

hasta 2018 avanz pero luego del momento coyuntural, cambió radicalmente la atención de las estaciones migratorias. ¿Crees que esa 

situación en la cual la migración está aumentando le da incertidumbre al funcionamiento interno del gobierno? 

Creo que no están preparados, eso es algo muy claro y evidente, y no porque la migración tenga que ser segura y regular o ordenada. 

Digo no, las personas tienen derecho a migrar, pero el gobierno no está viendo el impacto y el alcance de sus políticas, la de la guardia 

nacional, la restricción, las pocas posibilidades de regularización migratoria y la cooperación con estados unidos. Como todas estas 

cosas van a hacer más complicado para el estado méxicano poder solventar estas necesidades, porque si normalmente tienen 

asignados presupuestos y demás a Estaciones migratorias, no es que estos aumentaran a la par para poder adaptar estos espacios. 

Por eso nosotros partimos del hecho de que no deben estar en detención. 

- Qué piensas al respecto de que el gob no está preparado, obedece a una política de seguridad nacional más que una política 

de seguridad humana, que diera un funcionamiento diferente. 

Creo que no hay una política migratoria, desde ahí no va ha haber la idealización de algo, de seguridad por ejemplo, nada de eso. 

Están trabajando con lo que encuentran o cómo pueden, y no es justificación porque saben que México es un país de tránsito y de 

destino de retorno, tampoco es algo que no conozcan, pero no están haciendo nada porque no hay una línea clara de acción. 

(Dispositivos de régimen de deportación existe?) 

- Con respecto a las poblaciones que estaban en la estación M. 
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En esta última visita vimos todo tipo de población, jóvenes, adultos de 40 y 50, familias varias, algunos no hispanoparlantes, representó 

una gran complejidad.  

- Les dificultó dar los talleres? 

Modificamos en relación a la población atendida, o por separado según idioma o edades. Con jóvenes, adolescentes y mujeres, es un 

poco más homogéneo y sabemos que tiene características particulares. Pero justo en EM dependen de la población que tienes, en ese 

momento nos tocó un sólo grupo. 

- ¿Sabes si la atención de parte del instituto migratorio procede dependiendo de la población? (Trato diferenciado) 

Te puedo decir por lo menos que en la estación m de la ciudad de méxico sí tienen algunas diferencias, les separan por género, por 

edad o por grupo al que pertenecen, pero la diferencias radica en la separación y no el cual será su trato. Un ejemplo, si son 

adolescentes o jóvenes no acompañados no tienen sus oficiales de protección a la infancia porque teóricamente tendrían que hacerles 

las entrevistas, darle el acompañamiento, pero muchas veces lo hace cualquier oficial de migración. 

- Cómo van a presentar y cuál es el objetivo de la visita? (las plataformas y fines de incidencia) 

Informe en conjunto para tener mayor impacto sobre INM. atención directa y incidencia van de la mano 

- Después de ver a las personas confinadas, y saber que no es correcto ¿Cuál es la vida vivible que deberían estar viviendo? 

Es hasta de sentido común para cualquier persona: Un hogar digno, alimentos, atención médica, el acceso y cobertura de sus derechos 

y como cualquier personas no estar en detención porque quiere moverse para tener mejores condiciones de vida o huir de su país. Lo 

ideal es el respeto a sus DDHH. 

- Lo dijeron en los talleres 

Se acercan contigo y te dicen directamente, yo no soy un delincuente y no estoy aquí por hacer algo malo, yo lo que quiero es una 

mejor calidad de vida, con condiciones adecuadas ,porque yo no podía vivir en mi país tranquilamente. Todas estas cosas que hemos 

escuchado de las personas que están afuera de las em que quieren una mejor calidad de vida 

Si hablamos con jóvenes y niñez, y todo el tiempo que he estado aquí lo más complicado han sido migrantes menores de 10 años, 

quienes son abandonados por algún coyote en el camino, y a veces no tienen claridad en sus datos más importantes y propios. Así fue 

con un caso de dos hermanos que fueron detenidos en la carretera. 

- Justo cuando ves ese tipo de situaciones, la diferencia con la cual una autoridad puede comportarse es radical en el trato de 

las EM, “deja de ser una persona humana y se convierte en alguien que sólo hace su trabajo” a pesar de tener estos casos 

Muchas veces las personas hacemos nuestro trabajo, sin ver más allá de como lo que está, que no es lo ideal pero lo hacem. Creo que 

el personal de INM creen que están haciendo su trabajo, independientemente si lo hacen humanamente o no, incluso si le sonríen o 

no a alguien. Para ellos ese es su trabajo y es hacerlo bien, porque eso es lo que está en el reglamento. No podemos generalizar 

porque hay quienes si son más sensibles al tema, o quiere aportar más allá de su trabajo. 

- En resumidas cuentas, la forma en la que su trabajo se desarrolla (constituye) depende mucho del entorno en ek que vive o 

se da, osea las EM 

Yo pienso que también mucho depende de una sensibilización al tema, pero también de esta empatía. No es pos clasificar o estos 

puesto sí, pero muchos guardias de segurida dque muchas veces están ahí, y no tanto los oficiales de proteción qu epod´rian tener 

cierta sensibilidad, pero estos guardias que están con las personas son quienes tienen un trato mucho más hostil 

- Ese es su trabajo, ellos considerar que lo están haciendo bien, así es el mecanismo de confinamiento. No 

podemos tacharles victimarios porque no se consideran como tal.   

                                                                                                                                                      Evidencia fotográfica 

*Todas las fotos son 
personales tomadas 
en CAFEMI y en el 
Refugio Casa Fuente 
durante los talleres 
realizados en 2019. 
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