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Resumen: La migración, en el presente, puede entenderse como un fenómeno que apela al surgi-
miento de nuevas formas de solidaridad humana que, en el mediano y largo plazo, cuestionen las 
bases ontológicas de la sociedad occidental contemporánea. El objetivo de este escrito es plasmar 
cómo en contextos, espacios y territorios en los que se desarrollan de forma simultánea dos expre-
siones migratorias, se produce un campo de articulación, tensión, negociación y lucha en que la 
politización de lo cotidiano es posible por medio de la imaginación y la paciencia como prácticas 
políticas. Es a través del aprendizaje cotidiano y de la interacción intersubjetiva como las personas 
migrantes transforman los momentos de espera en materia prima para gestionar los conflictos por 
la forma de existir.
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cal foundations of contemporary Western society. The objective of this writing is to capture how 
in contexts, spaces and territories -in which two migratory expressions develop simultaneously- a 
field of articulation, tension, negotiation and struggle is produced in which the politicization of 
the daily life is possible through of imagination and patience as political practices. It is through 
daily learning and intersubjective interaction how migrants transform moments of waiting into 
raw material to manage conflicts over the way they exist.
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Introducción

El presente siglo perfila como una de sus características centra-
les en materia de migración la consolidación de lo que puede 
denominarse regímenes globales de control migratorio. Estos 

mecanismos son establecidos mediante foros de encuentro temporal o 
permanente entre representantes gubernamentales, organismos inter-
nacionales y empresariales. La premisa central de estos regímenes es 
combatir un fenómeno que, a la luz de los concurrentes, resulta impa-
rable, incontrolable y amenazante para la seguridad de las fronteras, al 
concebirlo como un problema o flagelo para la democracia. 

El plan de gobernanza migratoria elaborado en estos encuentros ca-
racteriza al hemisferio occidental como un espacio donde los diversos 
actores interactúan de formas diferentes, con distintas intensidades, en 
temas diversos, con el objetivo de producir bienes públicos globales —
seguridad, democracia, libertad, derechos humanos, etc.— por medio 
de agendas comunes (Ianni, 2002; Keohane, 2002; Rosenau y Czempiel, 
1992; Weiss, 2013; Wilkinson y Hughes, 2002). 
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Bajo esta óptica, la lucha contra el flujo migratorio requiere la coordina-
ción transversal (armonización de las políticas migratorias en un primer 
instante) entre países de origen, tránsito y destino como condición sine 
qua non para el logro de la gestión migratoria (Departamento de Estado, 
2022). Los planes conjuntos colocan en el centro de la estrategia a la 
contención, o en su caso detención, de los flujos migratorios; el forta-
lecimiento de la gestión humana de las fronteras; la estabilización y el 
fortalecimiento de las comunidades que acogen a migrantes y refugia-
dos; y la creación de más vías legales para reforzar la migración segura, 
ordenada, regular y humana (Departamento de Estado, 2022). 

México, en general, y la ciudad de Tapachula, en particular, experimen-
tan un proceso en el cual la migración está sometida a controles férreos 
por medio de la instauración de barreras burocráticas para el otorga-
miento de la protección internacional, limitando con ello el derecho 
humano a la libre movilidad y al refugio (Ceja et al., 2021). 

La desigualdad sistémica establecida por las medidas gubernamentales 
es combatida de forma heterogénea por quienes no tienen otra alter-
nativa que buscar recomponer sus proyectos existenciales en espacios, 
territorios, sociedades, contextos ajenos —en su mayoría adversos—, 
con la intención de mantener viva la esperanza de una vida mejor. Ese 
futuro incierto produce, entreteje y complejiza distintas experiencias 
que vuelven al tránsito humano un desafío ante cualquier intento de 
gestión migratoria.

El objetivo de este escrito es plasmar cómo en contextos, espacios y 
territorios se produce un campo de articulación, tensión, negociación 
y lucha donde la politización de lo cotidiano es posible a través de la 
imaginación y la paciencia como prácticas políticas. La intención es 
dejar de manifiesto cómo las personas enfrentan una situación para la 
cual no están preparadas y conocer el constante proceso de abando-
no —material, terrenal, subjetivo, etc.— que experimentan, así como 
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su reinvención permanente, esto último como medio que garantiza la 
subsistencia humana.

La praxis del día a día permite la creación de nuevos significados que, 
al articularse con los previamente construidos, mantienen abierto el 
abanico de estrategias y respuestas a las limitaciones socioeconómicas 
y políticas que se presentan durante su tránsito y estadía prolongada; 
es decir, es por medio del quehacer intersubjetivo que se construye un 
deseo de lucha y emancipación. La migración, entonces, puede enten-
derse como una gesta que apela al surgimiento de nuevas formas de 
existir que, en el mediano y largo plazo, cuestionen las bases ontoló-
gicas de la sociedad contemporánea por medio del establecimiento de 
experiencias, esto es, otras nuevas formas de pensar, ser y estar. 

Por politización de lo cotidiano se entiende toda gama de prácticas, 
discursos e instituciones que colocan a los proyectos existenciales y las 
formas legítimas de migrar en el centro de las disputas entre múltiples 
actores implicados en el régimen de migración y fronteras. Como señala 
de forma acertada Biondini (2022), “no son necesariamente las prácti-
cas organizadas sino los actos cotidianos […] lo que trastoca los arre-
glos institucionales del régimen […] de migración y frontera” (p. 35). 

A fin de dar cuenta de estos trastocamientos que se construyen y ope-
ran en la ciudad de Tapachula en contra del régimen de migración, se 
procedió a la realización de trabajo de campo con personas adultas 
—mujeres y hombres— que tuvieran como tiempo mínimo de estancia 
en México dos meses, contados a partir de la realización de su trámite 
migratorio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). 

Una vez seleccionadas las personas, se pasó a la aplicación de entrevis-
tas en profundidad que fueron posteriormente sistematizadas para el 
correspondiente análisis narrativo, como forma de 
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aproximación analítica que captura la dimensión humana y personal de la 
experiencia vivida […] a partir de la escucha reflexiva de los relatos […] a 
la vez que toma en consideración la relación entre la experiencia individual 
y el contexto cultural. (Camacho et al., 2021, p. 152).

Para fines operativos, el texto está organizado en seis apartados: en el 
primero se realiza un recorrido por los postulados teóricos que enmar-
can las ideas aquí expuestas; en el segundo se da cuenta de la decisión 
de migrar, como detonante de la imaginación que permite abrir las po-
sibilidades de respuesta; en el tercero se deja de manifiesto el proceder 
institucional y sus consecuencias en las personas; en el cuarto se enfa-
tiza en la simbiosis entre la imaginación y una situación de espera en 
la lucha cotidiana de las personas; en el penúltimo se resalta el papel 
de la paciencia en la transformación de la subjetividad; y el último está 
destinado a reflexiones finales.

Postulados teóricos
La pandemia mundial producida por el virus sars-CoV-2 exacerbó las 
vulnerabilidades a lo largo del ciclo migratorio (Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía-Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2020). Las restricciones a la movilidad incluyeron el cierre de 
fronteras, el fortalecimiento de los controles migratorios, el incremen-
to de disposiciones regulatorias y el aumento del personal asignado a 
la tarea de contención. Las modificaciones a los marcos legales y a la 
forma de operar del personal encargado tanto de la seguridad como del 
aspecto administrativo del flujo migratorio produjeron un escenario en 
el que la inmovilidad de las personas fue la constante. 

La imposibilidad de continuar el tránsito por distintos territorios pro-
dujo lo que en diversas investigaciones se denomina una situación de 
espera (Dobler, 2020; Khosravi, 2021; Drangsland, 2021; Carling, 2015; 
Debele, 2020; Grabska, 2020; Stasik et al., 2020; Hänsc, 2020). En ella se 
manifiesta una heterogeneidad temporal y relacional (Khosravi, 2021, 
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p. 75) que al interactuar con el imaginario territorial de nacionalismo 
presente en los Estados, abre la posibilidad para la creación de futuros 
múltiples e interrelacionados (Drangsland, 2021, p. 77) que difuminan 
la característica teleológica que sobre la espera se han construido. 

La expectativa, en una condición de este tipo, no cuenta con un fin 
prefigurado en función de que el presente en la espera posee una de-
pendencia relacional y temporal que potencialmente contiene elemen-
tos de cambio que transforman el sentido de la vida de las personas 
en una no espera (Drangsland, 2021). En consecuencia, las prácticas, 
discursos, vínculos y luchas que ocurren en espacios donde prima una 
situación de (aparente) inmovilidad representan, inicialmente, un cues-
tionamiento a la esencia de la forma política tradicional de organización 
en la modernidad: la nacionalidad (Khosravi, 2021, p. 75). Debido al 
carácter cronotópico de la espera (Drangsland, 2021), las acciones en 
defensa de la vida pueden representar una crítica al régimen global de 
control migratorio, al desnaturalizar la ilegalidad de las personas en 
tránsito migratorio.

En las situaciones de espera el futuro de las personas está abierto, in-
determinado, en construcción. El presente no simboliza la carencia o 
ausencia de un horizonte, la imposibilidad de concreción de ese futuro 
en el corto plazo no elimina la prefiguración de un escenario alterno, 
simplemente esa fase espacio-temporal, al estar en ciernes, aún no se 
concreta, y ese no todavía (Drangsland, 2021) es dicotómico: manifiesta 
distancia y a su vez potencia. La primera, porque revela lo incompleto 
del proyecto en el presente, existe en cuanto posibilidad; la segunda, 
porque integra y alienta la imaginación en la construcción de una nue-
va fase de existencia en la que se expresan múltiples formas de vida 
y temporalidades al interior de relaciones de poder en las cuales están 
inmersas las personas. 
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Denominar a este contexto de la vida de las personas en tránsito si-
tuación y no fase tiene por intención capturar la esencia del fenómeno 
(Carling, 2015, p. 3), pues “aunque las personas a menudo describen 
sus vidas en términos de espera, de hecho, se involucran en una gran 
cantidad de actividades que sólo pueden identificarse mediante una 
observación y participación extensas” (Stasik et al., 2020, p. 4). 

Por otro lado, la obstrucción de la movilidad evidencia cómo la des-
igualdad social influye en el proceso migratorio, esto es, la velocidad de 
reflexión, acción y movimiento de las personas está marcada, además 
de su propia condición social y económica (Jasso, 2021, p. 5), por las 
técnicas institucionales diferenciales de tratamiento de los solicitantes 
de protección internacional, provocando con ello la intensificación y 
normalización de su condición de vulnerabilidad. En consecuencia, 
esas dinámicas, discursos y proceder institucionales serán el referente 
obligado de las luchas ontológicas que desarrollan, con o sin saberlo, 
las personas migrantes (Wurtz, 2019, p. 65).

Las reyertas cotidianas construyen —como resultado de la interpreta-
ción de esa experimentación— imaginarios socialmente compartidos 
que están nutridos de imaginación, entendida “como una actividad en-
carnada y creativa en constante cambio, tanto incrustada como moldea-
dora del mundo social y cultural que lo rodea” (Cangià y Zittoun, 2020, 
p. 643). La imaginación abre el espacio a las disputas y negociaciones 
simbólicas (Appadurai, 2001, p. 8) a través de las cuales los migrantes 
buscan instaurar una dinámica alterna al proceso de regulación migra-
toria, como primer peldaño de acceso a una condición emancipatoria 
que les permita aproximarse al horizonte deseado. 

El vincular una situación de espera con la imaginación y la paciencia 
permite mostrar a las personas en tránsito internacional como sujetos 
“en constante debate entre inmovilidad y estatismo en su doble sentido, 
en lo material-territorial, pero también en lo discursivo, como resulta-
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do de una redefinición permanente” (Coraza, 2018, p. 33). Asimismo, 
posibilita el reconocimiento de espacios y tiempos intersticiales (Mus-
set, 2015) generados y aprovechados por las personas como mecanismo 
para un manejo de la situación de espera por la que atraviesan. Espa-
cios liminares que evidencian la transición subjetiva de las personas al 
cuestionar los dispositivos, métodos, decisiones y manejo del proce-
so migratorio institucional. Es gracias a esas áreas que los migrantes 
construyen territorialidad (Musset, 2015), concebida como estructura 
relacional de lo cotidiano que da forma a apropiaciones individuales 
o colectivas y a representaciones de una ideología tanto físicas como 
simbólicas (Musset, 2015, pp. 308-309).

La espera, entonces, no debe ser entendida solo como un hecho, pre-
ferentemente debe identificarse su dimensión existencial del ser en esa 
circunstancia. Una dimensión tributaria de la cultura socialmente com-
partida y que dota de sentido al espacio, a los individuos y grupos 
que, de forma deliberada o involuntaria, se encuentran en esa situación 
(Musset, 2015, p. 310).

La decisión de migrar
Previo al análisis de las dinámicas acontecidas en la ciudad de Tapa-
chula en el tema migratorio, es imperativo detenerse en una precisión: 
la espera no inicia cuando el tránsito migratorio es contenido o suspen-
dido en un territorio específico, por el contrario, esto acontece en el 
instante en que el proyecto existencial de las personas es interrumpido. 
Lo anterior las coloca en la disyuntiva de permanecer en sus lugares 
de origen con todo lo que eso implica o tomar la determinación de mi-
grar. La decisión lleva inscrita a la imaginación —sea como memoria 
o deseo— en la dinámica social de la gente que emprende la travesía 
(Appadurai, 2001), ya que permite reconfigurar el mundo (Cangià y 
Zittoun, 2020), la vida, y dotar de un nuevo sentido la existencia, como 
se observa en los apartes siguientes:
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Una experiencia nueva pero que, se sufre mucho eh, pero que muchas 
personas igual han pasado por este sufrimiento y han logrado su objetivo 
y eso es lo que nos da pues fuerza para decir, bueno si ellos lo lograron 
¿por qué no nosotros, no? entonces eh por eso es que, es que optamos por 
emigrar. (Migrante, entrevista, 2021).

Sí, pensando, pensando, o sea no es solo tomar una decisión. Recuerde que 
tenemos familia, tenemos muchas cosas, dejamos todo, pues, por venir a lo 
desconocido. No cualquiera lo hace, entonces es algo que se piensa, tomar-
se esa decisión, pues, a saber a lo que venís, si vas a dormir en la calle, si 
no vas a comer, eh, si te van a asaltar, si te pueden… hay muchos factores, 
muchos riesgos, pero uno pues ya viene consciente, pues toma la decisión 
cuando van, incluso hay muchos que hasta han fallecido en el camino pues 
¿verdad? ya no regresan, entonces es bien doloroso pero así es esto, pues. 
(Migrante, entrevista, 2022).

La conjunción de dolor y esperanza individual alienta de forma inicial 
la decisión de dejar el lugar de origen; lo anterior no soslaya el cono-
cimiento del contexto general que incide en esa decisión. Las personas 
tienen conciencia plena de las circunstancias difíciles por las que atra-
viesan otros seres humanos en sus países y allende las fronteras, per-
ciben que su disposición está imbuida de elementos estructurales que 
trascienden su entorno inmediato pero que trastocan su vida cotidiana, 
distinguen la presencia de elementos vinculantes con el resto de las 
personas que integran las diásporas de la esperanza (Appadurai, 2001):

Hay mucha cosa buena, es un país bello [Haití], pero, no, es que la maldad 
puede más, pero sí, la maldad está en la alta cúpula, entonces como que 
no hay, habemos unos, en su mayoría, el que puede salir del país hace es-
fuerzos por hacerlo, se esfuerza y mejor se sale a emigrar, a buscar dónde 
pueda encontrar un mejor lugar donde vivir y hacer su vida en otro lado, 
porque no se ve un cambio, porque para que haya un cambio en el país 
son factores externos, dependería de otras fuerzas para que haya el cambio 
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para el pueblo, que ya quede concentrado para el pueblo, pero los factores 
externos no se interesan en ello. (Migrante, entrevista, 2021).

Entonces en Chile, así, vivir también tranquilo entonces, pero así para 
económico, para una vida mejor porque ahí algunos chilenos, haciendo 
violencia con nosotros, nosotros no tengo, no tiene presidente que para ha-
blar por nosotros a la gente, así como hacen violencia con nosotros ahí se 
pasa, así nomás nadie no se habla, por eso así yo pensé así: que pasa algo 
conmigo no va tener nadie que viene que habla conmigo, para mí, allá; por 
eso quiere que buscar un país que es mejor, que respeta a la gente también, 
que no va a hacer violencia para que la vida sea más seguro. (Migrante 
haitiano, entrevista, 2021).

La decisión de las personas al partir de sus hogares pone de manifiesto 
la inconformidad inicial con la forma de organización social, política 
y económica imperante, adicionalmente, deja entrever el núcleo de las 
reivindicaciones y las luchas a posteriori: la defensa de la vida. Es una 
lucha que arropa a la existencia con el discurso del respeto y defensa 
de los derechos humanos, independientemente del sitio en el que se en-
cuentren los individuos. Es un cuestionamiento ontológico a dos princi-
pios fundantes del Estado-nación: la nacionalidad y la ciudadanía. 

El fenómeno migratorio instaura una interrogante en la escena inter-
nacional: ¿A qué responde que los Estados se asuman como parte de 
una comunidad internacional, pero solo garanticen la protección de 
los derechos humanos a los nacidos en territorio de su jurisdicción? La 
migración internacional muestra el carácter ambivalente del proceder 
institucional: por un lado, ostentarse discursivamente como garante de 
las libertades y derechos de las personas en cada rincón geográfico; 
por el otro, restringir sus derechos como una forma para garantizar su 
propia seguridad. Además de eso deja en evidencia el fortalecimiento 
de las economías clandestinas, el tráfico transnacional ilícito (Wheatley 
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y Kroll-Zeldin, 2020 p. 192), es decir, muestra cómo la clandestinidad y 
la selectividad son convertidas en norma.

Por último, con el afán de no caer en idealizaciones con relación a 
la decisión de migrar, es preciso destacar que son las condiciones de 
precariedad en las que viven las personas las que en mayor medida la 
producen, es decir, la determinación inicial de salir de sus lugares de 
origen se deriva del cúmulo de violencias existentes en los lugares ha-
bituales de residencia, que interactúan entre sí (Coraza, 2020, p. 132). 
La búsqueda de una vida mejor conlleva implícito un acto forzado. En 
muchos casos las personas no pensaron en abandonar sus lugares de 
origen, sino que fue el propio devenir político, social y económico en su 
país y en el mundo el causante de tal circunstancia:

No, nunca pensé en salir de mi país, porque viví tan tranquilo en la propie-
dad, viví tan tranquilo toda mi vida, inclusive ni salía de ahí, simplemente, 
que uno hasta que sale de su casa, del confort de su casa, sabe cómo en-
frentar la situación de lo que viene. (Migrante, entrevista, 2021).

No tenía acceso a nada, pues, es horrible. Después de tener una vida cómo-
da, después de vivir bien, se puede decir, tener que dejar todo, abandonar 
todo, pero salir con lo más valioso que Dios me ha dado como lo es la vida. 
(Migrante, entrevista, 2022).

El migrar, eh, para mí ha sido como una obligación, a mí me obligaron a 
migrar. (Migrante, entrevista, 2022).

La decisión de migrar, entonces, puede ser entendida como el detonan-
te de la imaginación en la reconfiguración del proyecto existencial inte-
rrumpido, de ahí la importancia de indagar en el hecho. Esa disposición 
a migrar puede ser concebida como el paso inaugural de un proceso 
de subjetivación que va articulando en el camino comportamientos, 
imaginarios, deseos, experiencias, sueños y esperanzas de quienes co-
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locan todos esos elementos en distintas escalas geográficas con el fin de 
impedir que la vida sea encapsulada, homogeneizada y domesticada. 

Proceder institucional y sus 
consecuencias en las personas
La postura del Gobierno mexicano con relación al tema migratorio ha 
presentado diversas modificaciones vinculadas al devenir mundial y re-
gional. La llegada en el año 2018 de un gobierno con tendencia política 
de izquierda abría la posibilidad de varios elementos: dejar de lado la 
actitud de dique de contención que sobre el flujo migratorio se estable-
ció en administraciones anteriores; e incrementar la protección de los 
derechos de los migrantes mediante la adopción de un comportamiento 
responsable, respetuoso, no discriminatorio y con estricto apego a la 
legalidad.

La respuesta inicial de este nuevo Gobierno estuvo marcada por colocar 
al centro de la estrategia a la persona, y el desarrollo social y económico 
como sustento de la movilidad humana de una manera regular, ordena-
da y segura (Unidad de Política Migratoria, 2019, p. 9). Este cambio de 
paradigma buscó asumir el compromiso contraído mediante la suscrip-
ción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 
acuerdo intergubernamental realizado bajo los auspicios de la Organi-
zación de Naciones Unidas (onu), adoptado en Marruecos a fines del 
año 2018, que pretende el mejoramiento de la gobernanza migratoria. 

Los componentes de la política migratoria de la administración encabe-
zada por el presidente Andrés Manuel López Obrador son: la respon-
sabilidad compartida; la movilidad y migración internacional regular, 
ordenada y segura; la atención a la migración irregular; el fortaleci-
miento institucional; la protección de los connacionales en el exterior; 
la integración y reintegración de personas en contextos de migración 
y movilidad internacional; y el desarrollo sostenible (Unidad de Po-
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lítica Migratoria, 2019, p. 10). Discursivamente el Gobierno perfilaba 
una nueva etapa en materia migratoria que estuviera caracterizada por 
ofrecer puertas abiertas y solidaridad hacia las personas migrantes, por 
medio del otorgamiento de visas por razones humanitarias a quienes 
ingresaran al territorio nacional. 

No obstante, las circunstancias del entorno internacional, tal y como 
ocurrió en el pasado, obligaron a un viraje en la postura del Gobierno 
sobre el tema. La urgencia por garantizar recursos económicos al país, 
la presión del Gobierno estadounidense mediante la amenaza de impo-
sición de aranceles a las exportaciones mexicanas, así como la necesi-
dad de mantener una relación bilateral estable con el vecino del nor-
te, condujeron al Gobierno a firmar un acuerdo en junio de 2019, por 
medio del cual se comprometía al control y freno del flujo migratorio 
irregular por medio del despliegue de elementos de la Guardia Nacional 
en la frontera sur. 

Ese acto fungió como el parteaguas en la aplicación de lo que se co-
noce como el fundamento jurídico de la política migratoria del Estado 
mexicano: la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político (Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques, 2011). De facto, la contención de la migración volvía 
al centro de la estrategia gubernamental y con ella la lógica instrumen-
tal dejó atrás a la lógica de lo apropiado (García et al., 2020). 

La manera en que este viraje gubernamental se plasma en terreno pue-
de ser ilustrado con el actuar de los funcionarios de las instancias gu-
bernamentales encargadas del trámite migratorio. Las personas, en la 
ciudad de Tapachula, deben recurrir a dos representaciones oficiales 
para la regularización de su situación migratoria, con el fin de poder 
continuar su travesía: la Comar y el Instituto Nacional de Migración. A 
la primera es necesario presentarse en, al menos, dos de sus tres sedes, 
para dar cauce al trámite correspondiente de protección legal del Estado 
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mexicano. A la segunda se asiste toda vez que se cuenta con la Clave 
Única de Registro (Cur), requisito indispensable para la expedición de 
la visa por razones humanitarias. 

Con este último documento las personas, en teoría, pueden continuar 
su camino por territorio mexicano sin infringir la normatividad ni su-
frir actos de molestia por parte de funcionarios públicos. No todas las 
personas logran obtener la visa, en muchos casos solo consiguen que 
se les expida la Forma Migratoria Múltiple que les otorga un período de 
treinta a ciento ochenta días para abandonar el país por cualquiera de 
sus fronteras. El acceso a alguno de estos instrumentos es una muestra 
de cómo se llevan a cabo el manejo y las restricciones del tiempo por 
parte de las autoridades. El accionar gubernamental de dislocar tempo-
ralmente a las personas solicitantes de protección legal —en una triple 
acepción: sacar de lugar, torcer la argumentación o el razonamiento y 
hacer perder la compostura— es manifiesto desde que los solicitantes 
acuden con los responsables de las oficinas oficiales:

¡Ay, eso es otra! Bueno, yo, mira ahí jugaron con nuestra mente herma-
no… Jugaron con nuestra mente porque, vaya, pues tiraron una página de 
migración donde decía que, pues, que con respecto de los buses, que te 
daban la visa humanitaria y ellos te movían para otro estado. Bueno, no-
sotros decimos está bien. Yo me vine a quedar una noche antes para, pues 
si por lo mismo, para ser de los primeros. Por acá dormí en este parque, 
eh, la cosa es que hicimos la cola hermano, llegaron hasta el bus sesenta 
y cuantos, 56, la gente del bus 56 lograron su visa humanitaria porque se 
las estaban dando, es cierto. Nosotros fuimos el bus 72 pero te digo, ¿por 
qué jugaron con nuestra mente? Porque […] nosotros hicimos toda esta 
cola para nada, porque si ellos tenían en mente que iban a llegar hasta el 
56 y anotaron hasta el 125 […] Lo que pasó es que fue esto, eh, migración 
estuvo anotando y dando fechas hasta para el 30, 31 [de diciembre] que 
supuestamente iban a salir buses de acá, o sea todos los que estamos acá 
anotados en algún bus con la ilusión de que nos íbamos a mover ¿qué 
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paso? […] pues migración empezó a vender esos buses y nos desajustaron 
a nosotros. ¿Qué pasó?, si usted se fija casi gente cubana no anda, ¡mire!, 
no la que ande ahorita […] entonces supuestamente ellos pagaron alrede-
dor de ¡500 dólares por bus! (Migrante, entrevista, 2021).

Para que ellos hagan todo el procedimiento, ni eso se ha podido hacer, 
entonces yo digo que lo hacen como de esa forma para que uno se canse y 
desista de la situación, que cada quien vaya a enfrentar su situación (Mi-
grante, entrevista, 2021).

Paradójicamente, esta forma de operar de los funcionarios —tendiente 
a la ruptura de los vínculos entre quienes acuden a la realización del 
trámite de regularización migratoria— surte el efecto contrario. Es uno 
de los lugares en donde las personas construyen y encuentran espacios 
de territorialidad (Musset, 2015), en el que se forjan estructuras de re-
lacionamiento cotidiano que dotan de sentido a la espera. Es por medio 
de la observación y participación extensas en esas zonas (Stasik et al., 
2020) que el entrelazamiento de futuros múltiples (Drangsland, 2021) 
se cristaliza y revitaliza la esperanza, elemento que atenta —desde la 
perspectiva oficial— contra el principio de apertura regulada del mode-
lo actual de migración (Santi, 2020, p. 13).

Los lugares como la ciudad de Tapachula poseen un carácter ambiva-
lente en función de las dinámicas que ahí se desarrollan: es un sitio 
de contradicciones donde el encuentro y la interacción conviven con 
la separación y exclusión (Coraza, 2018, p. 46); es un área de disputas 
políticas en la que tienen lugar prácticas y técnicas de desplazamiento 
diversas que apuntan al cuestionamiento de las ideas hegemónicas cir-
culantes mediante el recurso de la imaginación.

Imaginación en una situación de espera
Las disposiciones gubernamentales en materia migratoria, al conjuntar-
se con las medidas sanitarias establecidas a causa de la pandemia del 
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virus sars-Cov-2, propiciaron sendas transformaciones en la dinámica 
de la ciudad fronteriza de Tapachula y colocaron a las personas migran-
tes en un estado de aparente inmovilidad que las obligó a reconstruir, 
reinventar o resignificar un mundo convencional para encontrar “aco-
modo en los márgenes, en el no lugar, en la no morada” (Porraz, 2020, 
p. 124). La reorganización constante de la vida en ese aparente estado 
de estancamiento dio continuidad a la situación de espera que ya expe-
rimentaban desde el momento de alejarse del suelo natal.

La espera, como un fenómeno asimétrico, produce efectos diversos en 
quienes la experimentan. No todas las personas esperan de la misma 
manera y en las mismas condiciones (Khosravi, 2021, p. 202). Repre-
senta un arma en la batalla para desalentar a las personas de reciente 
ingreso. Está imbuida de frustración, desolación e incertidumbre para 
porciones importantes de población en tránsito:

Ser un inmigrante, bueno, para mí es triste ¿me entiendes? Eso, ser un 
inmigrante, es triste porque ya estar en un país que no es mi país, y que 
no pueda tener papeles y que ande buscando trabajo y que no me den ni 
trabajo ni nada ¿me entiendes? es difícil y es triste. Es triste porque, ya una 
persona sin papeles y sin nada, prácticamente, es una persona inmigrante, 
una persona que no tiene nada ¿me entiendes? ¡No tiene nada! de que pue-
da tener una estabilidad en un lugar. Que pueda tener papeles y que pueda  
uno trabajar libremente en el trabajo que uno se pueda desempeñar ¡que uno  
pueda!, pero sin papeles se siente uno totalmente, se siente mal, porque 
yo me he sentido, me he sentido como discriminado, me he sentido súper 
mal, súper mal, así me he sentido, como desechado, como desechado por 
la sociedad ¿tú me entiendes? de menos, así como que me he sentido, ya 
llevo un tiempo que me he sentido así (Migrante, entrevista, 2022).

Los mecanismos utilizados por los actores que enarbolan el régimen 
global de control migratorio buscan situar a las personas en una posi-
ción de abandono, un proceso que gradualmente traslada a los seres 
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humanos a “una trama densa de relaciones de exclusión y violencia” 
(Parrini, 2017, p. 139); en ella, la ambigüedad temporal y espacial son 
utilizadas por los agentes del Estado como medio de generación de pa-
rálisis estructural, donde priman condiciones de precariedad en las que 
los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades básicas son 
suspendidos (Wurtz, 2019). Todo lo anterior se ve materializado en las 
constantes variaciones de las indicaciones, lugares y horarios en los que 
las personas están obligadas a realizar los trámites de regularización 
migratoria. Esos virajes institucionales impiden a los individuos tener 
control pleno de las decisiones en su vida cotidiana. Los obliga a inte-
rrumpir de forma drástica y recurrente sus actividades, y les demanda 
el traslado inmediato a los sitios de que disponen.

Los seres humanos en Tapachula son situados en un limbo jurídico 
(Sarmiento, 2021) insertos en una relación abusiva (Parrini, 2017) entre 
legalidad e ilegalidad. Como aduce Jasso (2021), los migrantes perma-
necen en una ficción legal, físicamente insertos en un territorio, pero 
reglamentariamente fuera de su jurisdicción, tácitamente en una con-
dición de liminalidad (Drangsland, 2021). Será esa misma condición 
liminar la que les permita realizar la transición hacia un estadio subje-
tivamente distinto a través de actividades rutinarias:

Primero vendía donas, eh, vendía donas caminando en la calle, ofreciendo 
donas, porque allá también cuando tenía tiempo en Chile, estaba haciendo 
donas. Sí, allá aprendí a hacer donas, después de vender donas, porque 
empecé a vender donas desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 
pero algún día me fue mal en las donas y tuve que tomar otra decisión, 
dije: ¿Qué voy a hacer ahora? Sí las donas ya no se venden, voy a tener 
que buscar otra manera para poder trabajar, para poder vivir. (Migrante, 
entrevista, 2022).

La sensación de estancamiento o inmovilidad se desvanece por medio 
de actividades que permiten la vinculación social del individuo. La di-
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námica de la actividad cotidiana posibilita a la persona establecer nexos 
de mayor amplitud, poseer información actualizada, coordinar estrate-
gias y acciones conjuntas, tener acceso a espacios ajenos, contar con 
formas de desplazamiento múltiple, recuperar el control temporal de su 
existencia; permite, parafraseando a una de ellas, poder vivir. 

De ahí se desprende la determinación estatal de mantener cerrados los 
espacios laborales a personas con una situación migratoria irregulari-
zada, pues en ellos se reconocen situaciones en las que la solidaridad 
humana es susceptible de gestación. Como puede apreciarse, es en las 
etapas transicionales donde las personas son “activas en estos procesos 
aunque, en ocasiones, desconocen su agencia” (Grabska, 2020, p. 24); 
las prácticas diarias incrementales e inestables que se desarrollan en 
los espacios liminares son simultáneas con el mantenimiento de una 
visión más amplia para el futuro como principio de esperanza (Stasik 
et al., 2020).

La espera presenta diversas variantes (voluntaria o estratégica, invo-
luntaria o forzada, mixta) y esas variaciones pueden considerarse ex-
presiones locales de la dinámica global de nuestro tiempo, así como 
efectos de la desigualdad social (Dobler, 2020, p. 21; Jasso, 2021). Las 
prácticas, discursos y luchas que se entretejen en la ciudad de Tapachu-
la dan pauta a la conformación de subjetividades que buscan responder 
a la violencia que la espera impone (Debele, 2020); además, dan cuenta 
de la forma progresiva en que las personas logran recuperar el manejo 
del tiempo; nos ilustran sobre cómo realizan esa reapropiación, al pa-
sar de momentos de incertidumbre y desesperación a otro nivel donde 
la planificación, el cálculo, la solidaridad, la lucha y la paciencia son 
muestras evidentes de la transformación. Como señalan las personas a 
través de sus testimonios, la espera no implica “únicamente ‘matar el 
tiempo’, tener una naturaleza pasiva, estar estático, podría ser todo lo 
contrario” (Guevara, 2019, p. 47):
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Entrevistador: ¿Y qué pensaste cuando te dijeron eso de esperar?

Entrevistado: Para mí, es como que se apaga la luz, cuando uno tiene la 
luz prendida y llega y apaga la luz, porque la única manera que yo pueda 
salir de aquí, en este momento ¡ni con palo me pueden regresar a mi país! 
Entonces yo estoy en una situación que yo no puedo moverme; entonces, 
por eso cuando yo escuché la caravana aquí, como te comenté, yo trata de 
participar en la primera caravana, pero yo tengo un poco de miedo. Mira, 
el miedo es —yo conozco bien cómo hacen la caravana—, entonces, uno 
antes de meterse en una cosa debe investigar, entonces yo trata de hacer 
todo, de andar con el dinero con toda la gente […] porque yo digo, en la 
caravana a veces la policía o si no la guardia nacional te puede agarrar a 
uno, o maltratar a uno, eso era lo que yo estaba pensando, pero ¡al conta-
rio! hay de eso en la caravana, pero no, no tanto ¿me entendés? (Migrante, 
entrevista, 2021).

La organización de movilizaciones como las caravanas conlleva todo un 
cúmulo de dinámicas, experiencias y recursos que confluyen en espacio 
y tiempo. En las semanas y días previos a la salida del contingente pue-
de observarse el despliegue de todo el repertorio de aprendizajes que en 
el tránsito y la estadía se produjeron. Se vive un proceso de aceleración 
de las comunicaciones, de recaudación de fondos, de información, de 
acopio de víveres, de concentración humana, de toma de decisiones, de 
reactivación de la espiritualidad. Es un evento que reaviva la esperanza 
y abre la posibilidad de horizontes futuros. 

Las salidas masivas de seres humanos son la expresión culmen de un 
entramado de interacciones cotidianas en calles, plazas, mercados, ins-
talaciones gubernamentales, parques, centros comerciales, transporte 
público; son el resultado de “tentar activamente el destino a través de 
la acción social y política” (Stasik et al., 2020, p. 2). Son estas accio-
nes conjuntas las que abren la posibilidad para la transformación futu-
ra; transforman los lugares de espera en territorios de espera (Musset, 
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2015), espacios de creación de nuevas identidades donde surgen formas 
de solidaridad y estrategias de ayuda entre migrantes inmovilizados 
(Jasso, 2021, p. 7). 

Al centro de las expresiones de apoyo mutuo y de lucha compartida se 
ubica la reivindicación del respeto a los derechos humanos como forma 
de cuestionamiento directo a la figura de la nacionalidad; la contra del 
discurso oficial que enarbolan las personas en tránsito está anclada 
en el altermundismo. En él, los derechos de las personas no pueden 
constreñirse a un espacio geográfico determinado, por el contrario, rei-
vindicar la condición de humanidad las coloca en un umbral político 
distinto:

Todos somos seres humanos, o sea, no solo porque aquí sea México, allá sea 
Guatemala, esté en Honduras, todos somos iguales. O sea, solo porque, eh, 
la única diferencia es el nombre de tu país, pero vivimos en el mismo mun-
do ¿Me entiendes? No, no le hallo lógica pues. (Migrante, entrevista, 2022).

El empleo de esta estrategia responde al hecho de reconocer que los 
derechos humanos en la prédica gubernamental “juegan el rol de legi-
timar el bloqueo o condicionamiento de los cruces fronterizos […] son 
usados como […] el componente fundamental en el régimen global de 
las migraciones” (Varela, 2017, p. 119):

Sí, tenemos derecho todos nosotros, tenemos derecho, todo el mundo tene-
mos derecho, no solo los inmigrantes ¡todos!, sino es que hay a veces que 
no hacen cumplir nuestros derechos, pues eso es lo que ¡les vale a veces! 
(Migrante, entrevista, 2021).

Sí, yo siento que todos somos seres humanos y tenemos derecho, sí, te-
nemos derechos, no tenemos derecho a pedir lo que uno quiera, pero, sí, 
tenemos derecho ¡a que nos respeten nuestros derechos, pues! (Migrante, 
entrevista, 2021).
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La situación de espera produce en los individuos un estado de desvelo y 
vigilancia permanente que, combinado con el intercambio intersubjeti-
vo, permite crear y distinguir momentos de apertura en el sistema como 
condición para la construcción de un futuro distinto, en suma, es cons-
tituida por medio de temporalidades múltiples y relacionales (Khosravi, 
2021). Los caminos alternativos que en ella se trazan representan el 
repertorio de estrategias concebibles para la salida de tal circunstancia 
(Carling, 2015): 

Mira, yo siempre creer en esa palabra, dice que, una palabra dice que una 
palabra de Yokoi Kenji; Yokoi Kenji es un japo colombiano, es un confe-
rencista, dice: “Una persona que se deja muera su esperanza, es como una 
persona muerta, un muerto que tiene esperanza es una persona viva”, dice: 
“Tarde o temprano llegará esperanza”, entonces yo creo que mi esperanza 
es la caravana, esa es la oportunidad, esa. (Migrante, entrevista, 2021).

En la ciudad de Tapachula se observa la manera en que la imaginación 
es transformada en un “campo organizado de prácticas sociales y una 
forma de negociación entre posiciones de agencia (individuos) y espec-
tros de posibilidades globalmente definidos” (Appadurai, 2001, p. 29). 
Las personas redescubren la parte geográfica de lo que se es, esto es, 
en el acto de reconocimiento de dónde están y cómo están encuentran 
el quiénes son (Musset, 2015). Habitar un territorio, entonces, es un 
proceso, una tensión entre el presente y el futuro que encuentra en la 
paciencia un elemento vinculante y estabilizador.

Paciencia como práctica política
En consonancia con Rivas (2011), señalo que las personas en su interac-
ción cotidiana poseen y despliegan su capacidad de saber y de actuar. 
Trascienden las situaciones adversas, aprenden a intervenir en el con-
texto en el que se desarrolla su vida y toman nota de las circunstancias 
contingentes que acontecen (Rivas, 2011). Lo anterior es posible por 
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medio del recurso de la paciencia. Este dispositivo de vinculación y 
dominio temporal rompe con la progresión lineal de la espera (Debele, 
2020). Al hacerlo se puede comenzar a trazar el repertorio de estrate-
gias concebibles para la salida (Carling, 2015):

[Lo importante es] no pensar en lo que va a venir o en lo que pasó, es vivir 
la vida, el presente. Yo vivo el presente, no vivo el pasado, el futuro ¡no!, 
¡el presente! No importa lo que va a venir, lo que ya pasó, ¡no!, tiene que 
vivir el presente porque nadie sabe el futuro. ¡El pasado ya pasó! ya no vas 
a saber, no vas a regresar. ¡No tienes que olvidar lo que pasó, lo que ya 
pasó! el pasado, porque con el pasado puedes producir un mejor futuro, 
pero igual no lo olvido, pero me trato de vivir el presente. (Migrante, en-
trevista, 2022).

El futuro no es negado, por el contrario, en el tránsito hacia ese horizon-
te se reconoce una brecha temporal en la que se llevan a cabo ejercicios 
reflexivos y acciones concretas en las que las personas moldean y son 
moldeadas por las experiencias emergentes que viven en Tapachula. 
Esta ciudad es convertida mediante el proceder individual y colectivo 
en un espacio de nuevo sentido (Coraza, 2014), en el que “las estructu-
ras políticas son interpretadas, sentidas y resistidas en las vidas de los 
migrantes” (Wurtz, 2019, p. 63), donde se impone una nueva gestión 
del tiempo y se establece “el poder de reorientar la acción a través de la 
potencialidad del no-todavía” (Stasik et al., 2020, p. 2):

La vida personalmente es dura, porque si alguien tiene miedo de sufrir, no 
está viviendo, porque la vida es puro sufrimiento, tiene que aceptar la vida 
como viene, tiene que tratar en salir de donde estás, porque si estás mal 
viviendo, si no puedes comer ¡tienes que tratar de salir!, pero igual tienes 
que vivir la vida como sea. No me voy a matar o castigarme porque estoy 
viviendo mal ¡no!, porque la vida es así. Estoy acá, tengo mi razón, no lo 
sé aún, pero hay, pero existe. (Migrante, entrevista, 2022).
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La paciencia permite a las personas apartarse de la temporalidad subor-
dinada a la autoridad; gracias a su existencia el sujeto puede crearse e 
improvisarse activamente (Debele, 2020). Como nos recuerda Drangs-
land (2021), la espera, al poseer un carácter cronotópico, tiende a orien-
tar la acción hacia un futuro aún ausente. La potencia del no todavía 
de ese futuro tiene su fundamento en la espontaneidad, pieza clave 
para arrebatar a la autoridad la posibilidad de determinar qué, cómo y 
cuándo se realiza una acción:

Bueno, mire, yo quiero mucho a México, la gente y todo. Y les doy muchas 
gracias por lo poco que me han ayudado y todo, pero ¿sabe qué? toda per-
sona tiene siempre mayores anhelos, porque piensa en hijos, en su familia, 
en mujeres y cosas así ¿me entiende? Entonces tiene que ver allá, porque 
allá es donde está el dólar y la moneda que está más alta ¿verdad?, enton-
ces tiene que ver si va a allá, pero como dijo chirlato, mi amigo, nunca se 
sabe lo que uno puede pensar; ahorita puedo decir una cosa pero ya maña-
na cambio de opinión. (Migrante, entrevista, 2021).

A fin de lograr trascender las formas de espera políticamente impuestas, 
las personas migrantes se valen de lo que Carling (2015), siguiendo a 
Vigh, señala como navegación social, fenómeno en el que se destaca 
la articulación entre el conductor de la vida, el proceso de conducción 
de esta y el entorno por el cual se conduce. La metáfora de navegación 
deja de manifiesto la ausencia de una direccionalidad predeterminada y 
permite abrir las posibilidades de futuro; así, la imaginación y la movi-
lidad se configuran mutuamente (Cangià y Zittoun, 2020). 

La paciencia contribuye a retornar la imaginación al espacio de la vida 
cotidiana de donde había sido desterrada transitoriamente (Appadurai, 
2001). Al reincorporarla al trabajo mental cotidiano la transforma en 
una experiencia social que puede ser compartida y apropiable de forma 
colectiva, “punto inicial de la recuperación del sentido de participación 
[…] a través del rescate de aquello que le fue arrebatado al tener que 
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huir” (Coraza, 2018, p. 34). La paciencia, entonces, no es una actitud 
pasiva, sino una práctica política individual, pero sobre todo colectiva, 
que eleva el sentido de lucha contra los ataques y las estrategias de 
desgaste del Estado; resulta un modo colectivo de habitar la temporali-
dad (Hänsch, 2020). La paciencia funge como dispositivo que entreteje 
lazos cotidianos con el mundo exterior, tiene el potencial de romper la 
monotonía asociada con el confinamiento existencial (Russell y Rae, 
2020).

Una temporalidad que por medio de mecanismos diseñados, impulsa-
dos e instaurados global, regional, estatal y localmente, posiciona a las 
personas migrantes como el “Otro” amenazante que atenta contra las 
normas elementales de convivencia social. Pero es a través del aprendi-
zaje cotidiano y de la interacción intersubjetiva que las personas trans-
forman los momentos de espera en materia prima para la emancipación. 

Reflexiones finales
En las situaciones de espera podemos apreciar que los momentos que 
de forma recurrente son considerados como sistemáticamente perdidos 
son instantes para el aprendizaje individual y colectivo; para el desa-
rrollo de la solidaridad; para poseer un mejor manejo sobre el tiempo, 
producir estrategias cronotópicas y para perfilar horizontes de posibi-
lidad que cuestionen en el largo plazo las estructuras que sustentan a 
la sociedad occidental actual. La migración cambia el sentido otorgado 
a la vida, los afectos incluidos en ella y el lugar de las personas en el 
mundo. He pretendido mostrar la potencialidad de la imaginación y la 
paciencia en un espacio y momento determinados, con la finalidad de 
resaltar la relevancia de las acciones cotidianas en la transformación 
subjetiva y social.

Los procesos sociales, entonces, no deben entenderse como el resultado 
de grandes explosiones sociales que trastocan las estructuras y orien-
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tan el actuar de las personas, por el contrario, es necesario invertir la 
mirada y reconocer la potencialidad de la base social, de lo micro, lo 
cotidiano. Solo así estaremos en situación de apreciar que la actitud 
paciente y creativa en momentos de dificultad va construyendo las con-
diciones que a la postre forjarán los futuros horizontes emancipatorios, 
al desnaturalizar la ilegalización del desplazamiento humano.

Asimismo, las personas que migran a otros espacios dejan de manifies-
to la manera en que las disposiciones estatales les otorgan derechos a 
manera de recursos. Señalan el carácter paternalista, racista y condes-
cendiente del otorgamiento de esos derechos. La práctica cotidiana de 
las y los migrantes interpela la manera convencional de interpretar lo 
político, esa suerte de acción redentora destinada a un grupo de privile-
giados es convertida en una acción compartida que pone en entredicho 
el sentido común de sociedades como las latinoamericanas; subraya el 
carácter artificial de su conformación. 

El elemento subversivo del actuar migrante estriba en ser portadores de 
diferencia y por medio de ella cuestionar el discurso de la desigualdad. 
Los migrantes muestran los límites prácticos del pretendido universa-
lismo occidental, profundizan las conexiones contradictorias de las di-
ferencias que este contiene y que son negadas. Es una crítica práctica 
a la totalidad representada en las construcciones ideológicas estatales. 
La acción y discursiva migrantes buscan establecer nuevas bases de 
entendimiento con el resto de la sociedad. Estas nuevas formas de re-
lacionamiento pretenden lograr que los conglomerados sociales estén 
abiertos a la mixtura, la hibridación, al movimiento.

Apartemos de nuestra mente esa imagen legada por los discípulos de 
Thomas Hobbes con su Leviatán al que hay vencer por medio de gestas 
épicas. La lucha en tiempos actuales se desarrolla de forma diaria, sea 
para satisfacer las necesidades más elementales, o bien para cuestionar 
formas de operar del propio sistema. Nuestra labor es no entramparnos 
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en los tiempos del propio sistema y establecer una dinámica parale-
la que, a la par de garantizar la subsistencia, nos permita reflexionar 
desde los aspectos más elementales de nuestro existir hasta los más 
complejos. 

Queda pendiente un aspecto que por razones diversas no fue abordado 
en el presente trabajo: la distinción sexo-genérica que se desarrolla en 
situaciones de espera. Un tema que evidencia la desigualdad entre los 
conglomerados que son considerados vulnerables; es necesario dar vi-
sibilidad a la desigualdad sistémica que produce dinámicas jerárquicas 
y de exclusión que posicionan a las mujeres, niñas, niños y población 
lGbtttiq+ en circunstancias de desventaja frente a la condición de 
privilegio de que gozan los hombres adultos, a pesar de encontrarse 
paralelamente en contextos ajenos y adversos. Lo anterior nos brindará 
luz sobre cómo el patriarcado también presenta una faceta migratoria.

Finalmente, es preciso dejar de manifiesto el profundo aprendizaje que 
una persona migrante deja a su paso, aunque efímero, en el investiga-
dor que nunca la consideró objeto de estudio, sino que reconoció su 
humanidad en todo momento. El no dejar de tener conciencia de que 
es frente a seres humanos entre quienes nos encontramos realizando 
nuestra labor de investigación nos permite que su dolor, esperanza y lu-
cha sean parte de nuestra existencia. Es reconocernos como humanidad 
que en modos diferenciales atraviesa por dificultades semejantes y, por 
ello, se debe emprender una lucha conjunta.
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