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Resumen  

  

En   este   trabajo   se   plantea   la   importancia   de   estudiar   la  migración   internacional  

desde   los   estudios   del   transnacionalismo   y   en   particular   desde   la   dinámica   que  

presentan   las   familias   transnacionales   que,   afectadas   por   los   problemas   en   el  

cruce  de  la  frontera,  el  endurecimiento  de  las  políticas  migratorias,  los  altos  costos  

para   migrar,   la   migración   de   retorno   y   el   establecimiento   de   fuertes   redes   de  

apoyo   fortalecen   sus   lazos   familiares   desde   la   distancia.   Mediante   un   recorrido  

teórico   se   pretende   conceptualizar   la   importancia   del   estudio   de   las   familias  

transnacionales,   identificando   algunos   de   los   principales   trabajos   tanto   a   nivel  

internacional,  como  en  la  migración  México-Estados  Unidos.  

  

Las   familias   transnacionales   se   configuran   como   aquellas   cuyos   miembros   se  

encuentran   viviendo   en   dos   espacios   sociales   diferentes,   pero   mantienen  

relaciones   de   unidad   y   bienestar   sustentadas   en   el   parentesco.  En   este   sentido  

resulta   importante   profundizar   en   cómo   se   da   este   proceso   de   interacción   a  

distancia  de  este   tipo  de   familias  en  sus   relaciones  afectivas  y  de  comunicación  

entre  sus  miembros  en  aspectos   tales  como:  el  cuidado  de   los  hijos,   los   roles  al  

interior  de  las  familias  y  su  organización  social.      
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La  migración   internacional   México-Estados   Unidos   ha   estado   enmarcada   en   un  

proceso   histórico   de   vecindad   y   de   requerimiento   de   fuerza   de   trabajo;;  

consolidándose   a   través   del   tiempo   en   uno   de   los   procesos   migratorios   más  

importantes   de   la   actualidad.   Si   bien   en   los   últimos   años   la   migración   ha  

disminuido,   los   cambios   sociales   que   trae   consigo   continúan   presentándose   y  

reconfigurándose  ante  el  escenario  actual  de  políticas  migratorias  restrictivas  en  el  

país  de  destino  de  los  migrantes.  

  

Los   datos   muestran   que   México   representa   el   segundo   país   de   origen   de   los  

migrantes   internacionales,   solo   detrás   de   India;;   así   como   el   cuarto   receptor   de  

remesas   a   nivel   mundial.   El   corredor   migratorio   México-Estados   Unidos   en  

dirección  sur-norte  se  ubica  en  el  primer  lugar  a  nivel  mundial  y  en  dirección  norte  

sur   ocupa   el   tercer   lugar   en   el   mundo.   Sin   duda   este   proceso   migratorio   tan  

dinámico   no   se   detendrá   en   los   próximos   años   lo   que   obliga   a   su   constante  

estudio  ante  las  realidades  sociales  presentes  en  la  actualidad.  

Los  20  principales  países  de  origen  de  los  emigrantes,  2015  

  
Fuente:  Anuario  de  migración  y  remesas  2017.  SEGOB,  CONAPO,  BBVA.  
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Es   de   resaltar   que   es   a   partir   de   los   últimos   30   años   que   la  migración  México-

Estados  Unidos   cobró  gran   relevancia,   al   diversificarse   los   lugares  de  origen  de  

los  migrantes,  el  sexo,  su  estatus  migratorio,  el  origen  social  y  cultural  y  el  tiempo  

de  permanencia  en  los  lugares  de  destino  (Durand  y  Massey,  2003).  

  

La  migración   internacional  hacia  Estados  Unidos  en   los  últimos   tres  quinquenios  

está  marcada  por  tres  coyunturas  sociales  que  cambiaron  los  flujos  migratorios,  la  

primera,  fue  los  atentados  terroristas  perpetrados  en  Estados  Unidos  en  2001,  que  

provocó   el   aumento   de   la   vigilancia   en   la   frontera   y   que   no   se   concretara   una  

reforma  migratoria  que  se  venía  trabajando  entre  los  gobiernos  de  ambos  países;;  

la  segunda  fue   la  crisis  económica  mundial  que  tuvo  su  clímax  en  el  año  2008  y  

que   dejó   sin   trabajo   a   miles   de   trabajadores   indocumentados   lo   que   obligó   a  

muchos  a  retornan  a  sus  lugares  de  origen,  a  otros  a  posponer  su  ciclo  migratorio;;  

además   durante   este   periodo   continuaron   las   deportaciones   de   mexicanos   y   el  

fortalecimiento  de  la  seguridad  fronteriza;;  y  la  última  coyuntura  es  la  que  inicia  con  

la   llegada   al   poder   del   Presidente  Donald   Trump   y   su   política   antiinmigrante   de  

mayor  seguridad  fronteriza  y  deportaciones  sumarias.  

  

Con  estas   tres  situaciones  coyunturales   inicio  una  disminución  de  población  que  

se   introduce  de  forma  ilegal  a  aquel  país  y  en  muchos  de   los  casos   la  población  

que  se  encuentra  establecida  se  ve  obligada  a  regresar  a  sus  lugares  de  origen  de  

manera   voluntaria   o   deportada   por   las   autoridades   de   migración   de   Estados  

Unidos.   Esta   situación   ha   afectado   principalmente   a   la   población   migrante  

indocumentada   que   se   vio   en   la   necesidad   de   emprender   el   viaje   a   sus  

comunidades  de  origen,  en  muchos  de   los  casos,   familias  completas   regresaron  

con  la  esperanza  de  que  cuando  las  cosas  mejoraran  volverían  a  migrar.    

  

El  nuevo  escenario  económico  y  político  para  los  migrantes  en  el  país  de  destino  

ha  provocado  nuevos  cambios  y  patrones  migratorios;;  en  los  últimos  años  la  fuerte  

migración  temporal  que  se  presentaba  ha  disminuido  en  gran  medida,  optando  el  

migrante  en  mucho  de  los  casos  por  quedarse  en  el  país  de  destino  o  retornando  
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para  establecerse  definitivamente  en  su  país  de  origen,  experimentando  cambios  

en   la   conformación   de   sus   propias   familias.   Con   el   nuevo   entorno   global   y   la  

restricción   en   la   circulación   de   los   migrantes,   éstos   cuando   logran   cruzar   la  

frontera  y  establecerse  en  Estados  Unidos,  presentan  periodos  más  largos  en  los  

lugares   de   destino,   fortaleciendo   las   relaciones   familiares   a   través   de   las  

herramientas  de  comunicación  disponibles.      

  

Factores   tales  como  el  acceso  a   las   tecnologías  de   la  comunicación,  como  es  el  

internet  han  ocasionado  que  los  migrantes  mantengan  y  fortalezcan  sus  relaciones  

con   sus   familias   participando   en   las   decisiones   que   se   toman   y   prolongando   su  

periodo   migratorio.   En   este   contexto   los   integrantes   de   estas   familias   al   tener  

periodos  más  largos  de  migración  optan  por  mantener  a  sus  miembros  vinculados  

generando   estrategias   que   permitan   conservar   sus   lazos   afectivos   y   dar  

continuidad   al   cuidado   de   los   integrantes   de   su   familia   que   en   algún   espacio  

geográfico  se  encuentran  residiendo.    

  

Actualmente   la   dinámica   migratoria   ha   cambiado   en   gran   medida   por   el   costo  

económico   que   significa   el   cruce   de   la   frontera,   los   peligros   que   se   tienen   que  

sortean  durante  el   trayecto,   la  baja  oferta  de   trabajo  en  el   lugar  de  destino  y   las  

pocas   expectativas   que   se   tienen   de   poder   regularizar   su   residencia.   Estos  

factores   han   provocado   que   la   migración   internacional   disminuya,   pero   no   ha  

desalentado   a   la   población,   principalmente   a   los  más   jóvenes   a   buscar   nuevas  

oportunidades   laborales.  En  este  nuevo  contexto   los  migrantes  optan  por  alargar  

su  ciclo  migratorio,  afectando  directamente  a  sus  familias,  tanto  a  los  padres,  hijos  

y  familiares  con  los  que  algún  miembro  de  la  familia  se  quedó  en  el  lugar  de  origen  

e  inclusive  en  el  lugar  de  destino.  

  

Recientemente   los   estudios   desarrollados   desde   el   enfoque   transnacional   han  

cobrado   fuerza   analizando   los   vínculos   entre   los   migrantes,   que   si   bien,  

históricamente  han  mantenido  redes  sociales  de   larga  distancia,  en   la  actualidad  
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las  nuevas  tecnologías  de  comunicación  han  facilitado  las  relaciones  familiares  en  

comparación  a  épocas  anteriores.  

  

El  enfoque   transnacional  despertó  un  creciente   interés   teórico  y  de   investigación  

en   las   dos   últimas   décadas,   lográndose   avances   alentadores.   El   análisis   de   los  

vínculos  transnacionales  entre  las  diásporas  y  sus  comunidades  de  origen  develó  

que   ya   no   es   posible   analizar   las   migraciones   internacionales   a   partir   de   una  

concepción   binaria   que   contemple   los   desplazamientos   como   una   corriente  

humana   entre   un   polo   emisor   y   otro   receptor.   En   la   actualidad,   la   perspectiva  

transnacional   ha   permitido   dar   cuenta   de   la   progresiva   circulación   de   flujos  

poliédricos   entre   “personas,   información   y   mercancías   a   través   de   fronteras  

nacionales  en  un  feed-back  constante”  (Osvaldo,  2013,  p.  7).  

  

Los   estudios   donde   se   aborda   el   papel   de   las   familias   en   el   proceso  migratorio  

empezaron   a   ser   visibles   a   raíz   del   acelerado   proceso   de   globalización   que   ha  

provocado   una   reestructuración   productiva   trastocando   la   vida   social   y   por  

consiguiente  afectando  a  las  familias  al  introducir  valores  y  realidades  extrañas  en  

la  cotidianidad  familiar  (Ariza  y  Oliveira,  2001).  Estos  cambios  en  las  familias  han  

hecho   que   se   modifiquen   los   vínculos   entre   sus   integrantes   impactando   en   la  

perdida   de   la   corresidencia   como   un   criterio   principal   en   la   conformación   de   la  

unidad  familiar.  

  

Desde  la  perspectiva  transnacional  surgen  un  gran  número  de  estudios  que  tratan  

de   explicar   en   base   a   este   enfoque   la   formación   de   nuevas   familias   y   la  

reestructuración  que  sufren  en  sus  relaciones  afectivas,  de  comunicación  y   roles  

dentro   del   núcleo   familiar.   A   partir   de   los   años   ochenta,   se   comenzó   a   prestar  

atención  a  los  flujos  y  redes  migratorias,  y  se  produjo  un  acercamiento  al  estudio  

de   las   estrategias   de   las   familias;;   las   investigaciones   realizadas   fueron  

desarrolladas  en  el  sentido  de  indagar  en  función  del  género  el  impacto  que  tenía  

la   migración   en   las   familias   y   sus   miembros,   convirtiéndose   la   perspectiva   de  
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género   en   pionera   en   el   estudio   de   las   familias   transnacionales   (Rivas,   et   al.  

2009).    

Familia  transnacional  
  

En   los   diferentes   estudios   desarrollados   para   conceptualizar   a   la   familia  

transnacional  se  han  abordado  y  explicado  las  relaciones  entre  los  integrantes  de  

la   familia   y   su   transformación   a   raíz   de   la   separación   geográfica,   poniendo  

especial  énfasis  en  los  cambios  de  roles,  el  cuidado  de  los  hijos,  la  maternidad,  el  

género  y  la  generación  entre  muchos  otros  temas.  

  

Los  estudios  de  migraciones  desde  la  perspectiva  familiar  se  han  intensificado  en  

los   últimos   años   y   han   sido   abordados   desde   diferentes   ejes   temáticos   tanto   a  

nivel   macro   como   micro   en   temas   tales   como   las   condiciones   económicas,  

sociales  y  culturales;;  así   también  se  han  abordado  en   los  dos  espacios  sociales,  

de   salida   y   de   llegada.   Las   investigaciones   desarrolladas   desde   la   familia  

transnacional  en  el  caso  de  México  se  sustentaron  en  un  inicio  en  la  perspectiva  

de   género,   abordando   las   condiciones   que   presentaban   las   mujeres   en   la  

migración   tanto   interna   (Arizpe,   1980)   como   internacional   (Ariza   y   De   Oliveira,  

2010).  

  

Los   movimientos   migratorios   desde   siempre   han   configurado   familias  

transnacionales,   al   implicar   la   separación   física   y   geográfica   de   sus   miembros  

durante   largos   periodos   de   tiempo;;   sin   embargo   en   la   actualidad   con   una  

globalización  acelerada,  el  acceso  y  abaratamiento  de  nuevas  tecnologías,  mejor  

conectividad  de  transporte  han  permitido  y  facilitado  una  mayor  interacción  de  las  

familias  separadas  por  el  proceso  migratorio  (Parella  y  Cavalcanti,  2010)  

  

Las   corrientes   migratorias   se   han   convertido   en   un   proceso   transformador   con  

profundas   implicaciones   a   nivel   familiar.   Tales   implicaciones,   trascienden   las  

fronteras  nacionales  e  integran  en  una  misma  experiencia  un  nuevo  espacio  social  

transnacional  en  el  que  se  funden  el  país  de  origen  y  el  país  receptor.  La  familia  
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como   institución,  participa  en   tal   fusión.  No  sólo,  por  su  protagonismo  migratorio  

sino  igualmente  por  su  vulnerabilidad  ante  los  posibles  efectos  desintegradores  o  

reintegradores   propios   de   la   separación   física   como   emocional   que   acarrea  

consigo  las  migraciones  internacionales  (La  Spina,  2009).    

  

La  familia  translocal  o  transnacional  ha  venido  a  reestructurar  los  tipos  de  familia.  

Bryceson   y   Vuorela   (2008,   p   12),   definen   a   las   familias   transnacionales   como  

“aquellas  cuyos  miembros  viven  algo  o  la  mayor  parte  del  tiempo  separados,  pero  

todavía   se  mantienen  unidos  y   crean  un  sentimiento  de  bienestar   colectivo  y  de  

unidad”;;  un  proceso  que   llaman  “la   familia  a   través  de   fronteras  nacionales”.  Las  

familias   transnacionales  se  constituyen  en  su  núcleo  básico  como  cualquier  otra  

familia   sustentadas   en   el   parentesco,   sin   embargo   las   características   que   las  

diferencian  de   las   familias   tradicionales   son  que   se  desarrollan  en  dos  espacios  

diferentes  por  la  dispersión  de  uno  o  más  de  sus  miembros  y  porque  las  relaciones  

para  conservar  sus  vínculos  es  a  través  de  la  comunicación  a  la  distancia.  

  

En   los   estudios   realizados   por   Ariza   (2012)   menciona   que   existen   diferentes  

factores  que   influyen  en   la   interacción  de   las   familias   transnacionales   como  son  

las   políticas   migratorias,   el   estatus   legal,   el   sector   social   de   pertenencia,   la  

antigüedad  de  la  migración  y  la  estructura  familiar  de  las  sociedades  de  origen.  Sin  

duda  en   la  actualidad   las  nuevas   leyes  que  criminalizan   la  migración  en  estados  

considerados   como   “santuario”   para   los   migrantes,   como   es   el   caso   de   Texas  

hacen   que   la   población   con   un   estatus   jurídico   ilegal   se   encuentre   con   mayor  

vulnerabilidad,  afectando   tanto  a   los  migrantes  que  se  encuentran  con  su   familia  

de   manera   ilegal   en   los   Estados   Unidos,   como   también;;   a   las   familias   de   los  

migrantes  en  los  lugares  de  origen,  debido  a  la  perdida  de  una  migración  circular  y  

a   los   periodos   más   largos   en   el   lugar   de   destino   que   evitan   la   reunificación  

familiar.    

  

Gail   Mummert   (en   Guerra   y   Szasz,   2013,)   plantea   en   cortes   temporales   los  

estudios  en  torno  a  las  familias  y  la  movilidad  en  el  caso  de  México;;  en  el  primero  
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(1985-1989)   resalta   la   importancia  del   enfoque  de  género   y   la   experiencia  de   la  

mujer   como   migrante,   en   la   segunda   etapa   (1990-1995)   hace   énfasis   en   las  

decisiones  del  grupo  familiar  en  el  ciclo  de  vida  (noviazgo,  formación  de  la  pareja,  

procreación,   crianza,   disolución   de   la   pareja);;      la   tercera   fase   (2001-2005)   lo  

enmarca  en  el  tema  de  la  maternidad  transnacional,  los  juicios  de  valor  sobre  los  

padres  ausentes  y  el  bienestar  de  los  hijos  que  permanecen  en  el  país  de  origen;;  

la   última   fase   que   la   autora   considera   está   comprendida   del   2006-2010   y   está  

enfocada  en  las  cadenas  globales  de  cuidado  de  los  niños  en  las  familias  y  en  la  

cada   vez   más   compleja   familia   transnacional   en   su   estudio.   En   este   sentido  

agregaría   una   última   fase   del   2011-2015   enmarcada   por   un   lado   en   el  

fortalecimiento   de   las   familias   trasnacionales   con   el   acceso   a   bajo   costo   de   las  

tecnologías  de   la  comunicación  y   las   redes  sociales  por  medio  del   internet,  y  su  

amplia  cobertura  que  permiten  que  se  fortalezcan   las  relaciones  transnacionales,  

disminuyendo   las  barreras  de   la  distancia  y  el  aumento  de   las   relaciones  cara  a  

cara  (video  llamadas,  fotografías,  mensajes  de  voz,  texto  y  multimedia);;  y  por  otro  

lado,   el   endurecimiento   de   las   políticas   migratorias,   la   criminalización   de   la  

migración,   los   altos   costos   económicos   para   poder   migrar   que   impiden   la  

reunificación  familiar  y  alargan  los  ciclos  migratorios.  

  

La   afectación   que   la   familia   tiene   al   experimentar   la   migración   de   uno   de   sus  

integrantes  se  ve  reflejada  en  la  reconfiguración  de  los  roles  al  interior  del  hogar.  

Cuando  migra  el   padre,   la  madre  o  ambos  esta  afectación  es  mayor  porque   las  

relaciones  de  cuidado,  afectivas  y  de  comunicación  en  el  hogar  y  el  cuidado  de  los  

hijos   cambian   de   tal   manera   que   se   tienen   que   adaptar   a   las   nuevas  

circunstancias,   la  socialización  y  el  cuidado  de  los  hijos  ya  no  se  da  cara  a  cara,  

tampoco  las  relaciones  con  otros  miembros  de  la  familia.  

  

  En  el  caso  de   los  hijos  pequeños  el  proceso  de  socialización  primaria   (Berger  y  

Luckmann,   2003)   se   configura   de   acuerdo   al   entorno   en   que   se   desarrolla   y   al  

recordar   la   realidad   de   su   pasado   en   el   caso   de   integrantes   de   familias  

transnacionales   lo  hacen  de  acuerdo  a   la  comunicación  constante   (si  es  que  así  
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sucedió)  que  mantuvieron  con   los  miembros  de  su  familia.  Por   tanto   los  vínculos  

afectivos  y  de  comunicación  se  dan  a  la  distancia  apoyándose  de  los  medios  que  

tienen  a  su  alcance  como  son  las  llamadas  telefónicas  y  el  internet.    

En  este   contexto  de  migración   internacional,   los   integrantes  de   la   familia,   hacen  

reconfiguraciones   a   su   interior   para   adaptarse   a   las   condiciones   de   convivencia  

entre  sus  miembros.  

  

El   surgimiento   de   las   familias   en   situación   transnacional   se   da   en   contextos   de  

intercambios  y  de  circulación  sin  precedentes  de  informaciones,  personas,  dinero,  

bienes   materiales   y   simbólicos.   El   aspecto   social   de   las   migraciones,   toma  

vigencia  por  sus  múltiples  repercusiones  y  la  necesidad  de  indagar  acerca  de  los  

cambios   generados   al   interior   de   los   hogares   que   tienen   uno   o   más   miembros  

emigrados  a  otro  país.  La  migración  internacional  trae  nuevos  retos  a  las  familias  

(en  situación  transnacional  o  no)  porque   la  partida  de  alguno  de  sus   integrantes,  

obliga   a   reacomodar   roles,   a   estrechar   lazos   de   cooperación,   lealtad   y  

compromiso   con  el   grupo,   ya  que  el   “bienestar   de   la   familia   se  manifiesta   como  

una  de   las   principales   razones  que  motivan   la  migración  económica”   (Sandoval,  

2013,  p.  63.  

  

Una   familia   transnacional   puede   configurarse   en   diferentes   contextos,  

dependiendo  del  integrante  de  la  familia  que  emprende  la  partida.  En  tal  sentido  la  

partida  del  jefe  de  familia  es  la  más  común  y  viene  precedida,  en  el  caso  mexicano  

desde  inicios  del  Programa  Bracero  mismo  que  concentró  gran  cantidad  de  mano  

de   obra   de   jefes   de   familia   principalmente   (Sandoval,   2013).   La   ausencia   de   la  

madre,   cuando   es   ella   quien   migra,   se   convierte   en   otra   tipo   de   familia  

transnacional.  En  este  caso  el  padre,  las  abuelas  o  un  pariente  cercano  se  hacen  

cargo  del  cuidado  de   los  hijos.  También  puede  suceder  que  el  padre  y   la  madre  

migren  y  los  hijos  se  queden  con  los  abuelos.  Otra  variante  es  que  los  hijos  sean  

quienes  emigren  y  se  conviertan  en  proveedores  de  los  padres  y  de  los  hermanos  

más  pequeños.      
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La  familia  trasnacional  en  los  estudios  internacionales  
  

Las   investigaciones   desarrolladas   muestran   que   en   el   contexto   internacional   el  

estudio  de  las  familias  en  la  migración  estuvo  referida  en  un  inicio  a  la  migración  

mexicana   a   Estados   Unidos;;   para   después   extenderse   a   otros   países   de  

Latinoamérica,   posiblemente   por   la   importancia   numérica   que   ha   adquirido   en  

años   recientes   (Micolta,   2015),   principalmente   en   el   caso   de   la   migración   de  

países  latinoamericanos  a  España.  

  

Los   estudios   que   se   han   venido   realizando   sobre   las   familias   transnacionales  

tienen   que   ver   con   países   en   donde   la   migración   en   los   últimos   años   se   ha  

intensificado.   En   este   contexto   en   el   panorama   internacional   la   migración  

latinoamericana,  principalmente  de  Colombia,  Ecuador  y  Bolivia  hacia  España  ha  

sido   documentada   desde   la   perspectiva   transnacional.   El   caso   de   la   migración  

colombiana   hacia   España   es   donde   mayor   número   de   investigaciones   se   han  

desarrollado  desde  el  estudio  de  las  familias  transnacionales  (Rivas  y  Gonzálvez,  

2009;;  Micolta,  2015;;  Zapata,  2009),  para  el  caso  de  esta  investigación  recuperaré  

sólo   algunas   de   las   principales   investigaciones   que   permitan   dar   un   panorama  

general   de   los   estudios   sobre   familias   transnacionales   desde   el   contexto  

internacional.  

  

El  contexto  internacional  
  

Uno  de   los   libros  que  aborda   las   transformaciones  de   la  migración   internacional  

desde   los   estudios   de   la   familia   de   países   latinoamericanos   hacia   España   es  

“Familias,  niños,  niñas  y  jóvenes  migrantes:  rompiendo  estereotipos”  editado  en  el  

año  2010  y  que  debate  sobre  investigaciones  desarrolladas  en  torno  a  las  familias  

latinoamericanas.   Los   estudios   se   centran   sobre   los   procesos   migratorios  

familiares,   desde   una   perspectiva   transnacional   y   con   especial   atención   a   las  

mujeres,  los  niños,  las  niñas  y  los  jóvenes  migrantes.  
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De   los   estudios   pioneros   sobre   la  maternidad   a   distancia,   Hondagneu-Sotelo      y    

Ávila    (1997)     llamaron     la    atención  sobre    el     hecho    de    que     las     trabajadoras    

domésticas      latinoamericanas     en      los     Estados  Unidos      se      las     arreglaban     de    

manera      creativa,      reconstruyéndose      como      madres      para   acomodarse      a      la    

separación,    espacial    y    temporal,    de    sus    hijos.    A  esta  modalidad  naciente  de  

cuidado  transfronterizo  le  dieron  el  nombre  de  “maternidad  transnacional”  

  

En  el  caso  de  los  estudios  de  familias  transnacionales  colombianas,  se  encuentran  

los   desarrollados   por   Rivas   y   Gonzalvez   (2009),   que   explora   el   campo   de   las  

familias   migrantes   colombianas   tanto   en   el   país   de   origen   como   en   España   y  

analiza  cómo  se  organizan  y  se  estructuran  las  relaciones  familiares  y  de  género.  

Ponen   énfasis   en   las   relaciones   afectivas,   en   concreto   en   el   impacto   de   las  

remesas  en  la  comunicación,   la  cotidianidad  familiar,  y  en  las  transformaciones  y  

permanencias  en  las  relaciones  y  prácticas  de  género.  

  

Zapata   (2009)   en   su   trabajo   “Familia   transnacional   y   remesas:   padres   y  madres  

migrantes”  estudia  a  las  familias  a  partir  de  la  emigración  del  padre  o  la  madre  y  la  

recepción   de   remesas   sociales   y   familiares   en   la   ciudad   de   Pereira,   Colombia;;  

analizando   cómo   se   dan   y   se   conservan   los   vínculos   afectivos   entre   los  

integrantes   de   la   familia,   menciona   que   el   uso   de   las   nuevas   tecnologías  

fortalecen  las  practicas  transnacionales  y  los  vínculos  afectivos  a  la  distancia.  De  

acuerdo   a   la   autora   en   las   familias   trasnacionales   las   remesas   representan   el  

compromiso  del  migrante  con  su  familia.    

  

Otras  investigaciones  como  la  de  Puyana,  Motoa  y  Viviel  (2009),  que  en  su  estudio  

de   corte   cualitativo   denominado   “Entre   aquí   y   allá.   Las   familias   colombianas  

transnacionales”,  desarrollado  en  varias  ciudades  de  Colombia  y  España,  detectan  

el   funcionamiento   de   las   familias   transnacionales.   Destacan   que   la   condición  

transnacional  de  una  familia  es  una  estrategia  cuya  comprensión  exige  analizar  la  

secuencia   histórica   del   grupo,   es   decir,   el   antes   y   el   después;;   las   familias  

transnacionales   se  encuentran  sustentadas  en   factores  de  orden  colectivo   como  
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las   redes   familiares,   los   vínculos   afectivos   y   la   comunicación   interfamiliar.  

Identifican   las  reconfiguraciones  en   los  roles,  en   las   identidades  al   interior  de   las  

familias  y  la  comunicación  en  la  distancia.  

  

Por   su   parte   Lopez   y   Loaiza   (2009)   en   su   investigación   de   emigrantes  

colombianos      con   destino   a   España,   Estados   Unidos,   Ecuador,   Francia,   Japón,  

Holanda,  México,  Suecia  y  Panamá;;  analizan  las  implicaciones  de  la  migración  en  

las  familias  cuando  el  padre  o  la  madre  emigran.  Dan  cuenta  de  discusiones  que  

suscitó  el  acercamiento  cualitativo  a  realidades  de  la  vida  familiar  concernientes  a  

las  implicaciones  de  la  migración  internacional  en  la  satisfacción  de  necesidades  y  

en  las  interacciones  familiares,  cuando  el  padre  o  la  madre  emigran  y,  sus  hijos  e  

hijas   quedan   a   cargo   de   otros   parientes.   Se   reconoce   la   migración   como   una  

oportunidad   que   facilita   el   acceso   a   recursos   económicos,   vía   remesas,   con   los  

cuales  se  suplen  requerimientos  de  subsistencia  (alimentación,  educación,  salud,  

abrigo)  de  las  familias,  y  que  genera  nuevas  dinámicas  en  el  cuidado  a  través  de  

la  red  familiar  (abuela,  madre,  tía)  como  apoyo  material  y  afectivo.  

  

Micolta   (2015)   en   su   tesis   doctoral   denominada   “La  migración   internacional   y   el  

cuidado  de  los  hijos  en  Colombia”,  estudia  las  relaciones  del  cuidado  de  hijos  de  

padres  y  madres  de  Cali,  Colombia,  que  emigraron  a  España.  Analiza  cómo  se  da  

la  reasignación  de  roles  al  interior  de  la  familia  y  el  apoyo  que  las  abuelas  prestan  

a  los  hijos  de  migrantes  que  se  quedaron  en  su  lugar  de  origen.  Esta  investigación  

mostró  que  debido  a  cuestiones  parentales  de  género,  generación  y  parentesco,  el  

cuidado  de  los  hijos  de  los  migrantes  es  global  y  novedoso;;  despierta  esperanzas,  

temores,   dolores,   resistencias   y   ambivalencias,   asociadas   a   pérdidas   físicas   y  

simbólicas  sustentadas  en  ideologías  de  género.    

  

Lopez   (2012)  plantea  en  su   investigación   sobre   “cuidado  de   las  hijas   y   los  hijos  

durante  la  migración  internacional  de  los  padres  y  las  madres”  que  el  cuidado  de  

los   integrantes  de   la   familia   (Hijas  e  Hijos)  se  acentúa  sobre   la  ayuda  del  grupo  

familiar  provocando  una  reorganización  de  las  familias.  
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Parella  y  Cavalcanti  (2010)  en  sus  estudios  sobre  los  movimientos  migratorios  de  

bolivianos  a  España,  plantean  desde   la  perspectiva  de  género   las  prácticas  que  

dan   forma   a   las   familias   transnacionales.   De   acuerdo   a   sus   hallazgos   son   las  

nuevas   tecnologías   de   la   información,   la   comunicación   y   el   transporte   que   han  

hecho  que  las  relaciones  sociales  de  familias  separadas  por  el  proceso  migratorio  

se  fortalezcan.  

  

En   su   trabajo   sobre   estructuras   familiares   y   trayectoria   de   reagrupación   de   los  

migrantes   en   España,   Camarero   (2010)   analiza   los   núcleos   familiares   y   en   qué  

medida   estos   se   encuentran   dispersos   entre   distintos   países.   Dentro   de   los  

resultados  de  su  investigación  está  identificar  las  estrategias  familiares  como  una  

forma   de   apoyar   a   los   miembros   del   hogar   en   el   proceso   migratorio.   También  

identifica   que   las   familias   transnacionales   en   el   caso   español   es   un   grupo  

domestico  presente  en  dos  o  incluso  más  continentes.  

  

A  partir  de  un   trabajo  de  campo  etnográfico  multisituado  entre  Bolivia  y  España,  

Gonzalez   (2016),   analiza   cómo   se   reconfiguran   los   vínculos   familiares   entre  

mujeres  migrantes.  Desde  el  estudio  de  la  carga  emocional  de  los  integrantes  de  

las  familias  transnacionales  se  visibiliza  los  impactos  que  impregna  las  relaciones  

familiares  en   la  distancia.  La  dimensión  emocional  se  articula  con  otras  variables  

como  son   las  responsabilidades  de  cuidados,  el  ciclo   familiar,   las  construcciones  

de  género  o  las  relaciones  intergeneracionales.  La  migración  transnacional  genera  

emociones   ambivalentes   tanto   entre   quienes   se   van   como   entre   quienes   se  

quedan.    

  

Sin   duda   una   de   las   principales   investigadores   sobre   la   familia   y   familia  

transnacional   es  Marina  Ariza   (1997,   2001,   2011,   2012;;   quien   en   sus   diferentes  

investigaciones  estudia  a  la  familia  desde  la  perspectiva  del  género  y  el  mercado  

de   trabajo.   En   su   tesis   doctoral   Ariza   (1997)   analiza   la   migración   femenina  

dominicana   desde   la   perspectiva   de   género   y   su   incursión   en   los  mercados   de  
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trabajo,  poniendo  especial  énfasis  en  el  enfoque  de  curso  de  vida  y  la  repercusión  

que  el  proceso  migratorio  significa  en  las  mujeres.  

  

  En  investigaciones  más  recientes  Ariza  (2012)  realizó  un  estudio  comparativo  de  

familias   transnacionales   en   dos   contextos   diferentes:   el   caso   de   inmigrantes   de  

México   hacia   Estados   Unidos   y   de   inmigrantes   de   República   Dominicana   hacia  

España.   Estudia   la   vida   familiar   transnacional   en   tres   aspectos:   la   reproducción  

domestica   dada   por   las   remesas,   la   maternidad   y   el   cuidado   de   los   hijos   y   la  

afectividad.  Dentro  de  sus  hallazgos  encuentra  que  en  las  familias  transnacionales  

dominicanas  existe  una  mayor   legitimación  cuando   las  mujeres  migran  y  dejan  a  

los  hijos  al  cuidado  de  algún  miembro  de  la  familia,  también  resalta  la  ventaja  que  

tienen  en  la  movilidad  que  posibilita  la  reunificación  familiar  en  cualquier  momento  

del  proceso  migratorio  tanto  en  el   lugar  de  origen,  como  de  destino;;  en  contraste  

en   las   familias   transnacionales  mexicanas,   donde   tanto   las   políticas  migratorias,  

como   el   estatus   legal,   influyen   directamente   en   la   interacción   de   las   familias,  

fortaleciendo  los  procesos  transnacionales  y  haciendo  más  largo  la  duración  de  las  

separaciones.  

Para  Herrera  (2008,)  en  sus  estudios  sobre  migrantes  ecuatorianos  en  España  y  

Estados  Unidos;;  plantean  que  las  políticas  migratorias  juegan  un  papel  crucial  en  

el   proceso   migratorio;;   de   esta   manera   en   el   caso   de   España   las   políticas  

migratorias   favorecen   la   reunificación   familiar;;   contrario   a   lo   que   sucede   con   los  

ecuatorianos  que  han  migrado  a  Estados  Unidos,  donde  la  reunificación  familiar  se  

dificulta   por   las   políticas   migratorias   restrictivas,   provocando   que   las   familias  

transnacionales   se   fortalezcan   a   la   distancia.   Además   hace   referencia   a   la  

migración   femenina   ecuatoriana   (Herrera,   2013)   y   a   las   “cadenas   globales   de  

cuidado”  y  las  implicaciones  que  tienen  en  los  arreglos  y  estrategias  en  las  familias  

de  destino  y  las  de  origen.  

  

Partiendo  del  estudio  de  la  migración  ecuatoriana  Sanz  (2012),  presta  atención  a  

aquellos   aspectos   que   son   objeto   de   negociación   (y   en   ocasiones   de   conflicto)  

dentro   de   las   familias   transnacionales   en   torno   al   proyecto   migratorio   y   a   la  
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reunificación   familiar.   Se   centran   en   el   papel   que   algunos   factores   estructurales  

tienen  en  la  aparición  de  las  familias  transnacionales  como  las  relaciones  sociales  

de  producción  existentes  o  el  contexto  normativo.  

  

Claudia  Pedone   (2003)   en   su   tesis   doctoral   “Cadenas   y   redes  Migratorias   de   la  

población   ecuatoriana   a   España”,   plantea   en   su   investigación   las   relaciones   de  

género   de   los   grupos   domésticos   ecuatorianos   involucrados   en   el   proceso  

migratorio  hacia  el  territorio  español.  Menciona  que  la  participación  de  la  mujer  en  

los   movimientos   migratorios   ha   provocado   el   reacomodamiento   de   los   vínculos  

entre  los  géneros  y  las  generaciones.  La  participación  de  las  mujeres  ecuatorianas  

a  un  mercado  de  trabajo  en  un  contexto  internacional  ha  puesto  de  manifiesto  los  

conflictos  provocados  por  la  asimetría  en  las  relaciones  de  género;;  conflictos  que  

se   evidencia   en   los   mecanismos   de   control   sexual,   la   construcción   de   una  

maternidad   transnacional,  nuevas   formas  de  vivir   la  conyugalidad,   las   relaciones  

entre   padres   e   hijos   y   la   visibilización   de   las   relaciones   de   poder   en   torno   a  

elementos  materiales  y  simbólicos.  

  

En   su   estudio   sobre   familias   transnacionales   de   latinoamericanos   en   Europa,  

Sorensen   (2008)   documenta   a   migrantes   de   origen   colombiano   y   dominicano.  

Presenta  un  análisis  de   las   relaciones  de  poder  establecidas  y  mantenidas  entre  

los   diferentes   miembros   de   familias   transnacionales,   cuyo   enfoque   ayuda   en   la  

explicación  tanto  de  la  continuidad,  como  del  cambio  de  estructuras  de  la  familia,  

provocados  por  la  migración  internacional.  En  su  análisis  trata  dos  cuestiones:  La  

primera  se  refiere  a   la  pregunta  de  si   la   feminización  de  determinadas  corrientes  

migratorias   se   traduce   en   nuevas   y   distintas   relaciones   familiares.   La   segunda  

concierne   a   las   consecuencias   de   las   relaciones   fracturadas   espacialmente  

esposa-marido  y  progenitor/a-descendencia.    

  

Martin  (2006)  realiza  su  estudio  sobre  migración  y  familias  transnacionales  desde  

el  contexto  cubano.  De  acuerdo  a  su  investigación  las  familias  sufren  tensiones  a  

su  interior,  principalmente  por  la  distancia  geográfica  que  las  separa  y  las  difíciles  
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condiciones  para  la  reunificación  y  la  convivencia,  generando  la  reconfiguraciones  

de   los   roles   a   su   interior.   Para   este   autor   la   familia   forja   una   identidad   en   la  

convivencia  e   interacción  que   realizan  sus  miembros  mediante   las  celebraciones  

familiares,  fechas  importantes,  tradiciones,  costumbres  y  la  propia  religión.  

  

En   este   repaso   a   los   estudios   desarrollados   en   el   ámbito   internacional   sobre  

familias   transnacionales   se  pueden   identificar   los  principales  aspectos  desde   los  

cuales  se  estudian.  La  principal  perspectiva  que  plantean  los  estudios  es  desde  el  

género:   en   este   sentido   las   investigaciones   sobre   arreglos,   estrategias   en   las  

familias   cuando   la  madre  migra   (maternidad   a   distancia)   y   cómo   en   el   lugar   de  

origen   la   comunidad   mira   a   las   mujeres   cuando   dejan   a   su   familia,   son   los   de  

mayor   relevancia;;   sobresalen   los   estudios   desarrollados   sobre   la   migración   de  

Colombia  a  España.  Los  estudios  referentes  a  los  vínculos  afectivos  entre  el  padre  

o  la  madre  cuando  migra  y  los  hijos  que  se  quedan  en  el  lugar  de  origen  también  

tienen  una  gran  representatividad.  

  

Los  trabajos  analizados  en  este  apartado  dan  cuenta  de  investigaciones  de  corte  

cualitativo  y  desarrollado  tanto  en  el  lugar  de  origen  como  de  destino;;  reafirmando  

lo  que  muchos  investigadores  han  planteado  sobre  los  estudios  transnacionales  y  

su   planteamiento   metodológico,   en   el   sentido   de   buscar   desde   los   estudios   de  

casos   y   herramientas   cualitativas   respuestas   a   las   relaciones   transnacionales  

(Guarnizo  2003;;  Portes  2005).  

  
El  contexto  nacional  
  

Las   investigaciones  desarrolladas  en  el  ámbito  nacional  dan  cuenta,  al   igual  que  

en   el   contexto   internacional   sobre   la   perspectiva   de   género   en   los   estudios,   la  

reorganización  de  las  familias  en  el  cuidado  de  los  hijos  y  las  tensiones  y  conflictos  

principalmente  en   la  vida  conyugal.  Sin  embargo  es  de   resaltar   los  estudios  que  

desde   el   componente   étnico   se   han   venido   desarrollando   en   estados   como  

Oaxaca   y   Puebla   que   dan   cuenta   de   familias   que   presentan   formas   de  
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organización   diferentes   a   las   familias   tradicionales.  A   continuación   se   recuperan  

algunas  investigaciones  sobre  familias  transnacionales  en  el  ámbito  nacional.  

  

Quecha   (2012)   en   su   tesis   de   grado   “cuando   los   padres   se   van,   infancia   y  

migración  en   la  costa  chica  de  Oaxaca”,  hace  un  estudio  de   las  configuraciones  

familiares  que  se  dan  a  raíz  de  la  migración  de  los  padres,  del  padre  o  la  madre  o  

de   una   madre   soltera,   dejando   a   sus   hijos   encargados   con   algún   familiar.  

Menciona  que  al  interior  de  la  familia  se  tienen  que  hacer  reajustes  familiares  que  

afectan  de  manera  particular  a  los  niños.  

  

En  su  libro  “Alma  de  Migrante”,  Tomás  Serrano  y  Yesenia  García  (2009)  a  través  

de  la  observación  participante  y  de  entrevistas  a  profundidad,  analizan  la  realidad  

de   la   migración   mexicana   vista   desde   el   lugar   de   origen.   Los   autores   hacen  

énfasis  en  las  consecuencias  que  la  migración  trae  a  los  integrantes  de  la  familia  

que  se  quedan  en  la  comunidad  de  origen;;  tales  como  los  niños  abandonados  que  

viven   sin   sus   padres,   los   divorcios   y   abandono   por   parte   del   jefe   de   familia  

principalmente   y   las   familias   divididas   que   están   separadas   pero   mantienen  

vínculos  muy  estrechos  desde  dos  países  distintos.  

  

Una   gran   cantidad   de   estudios   en   el   ámbito   nacional   abordan   a   la   familia  

transnacional   desde   la   perspectiva   de   género,   principalmente   por   el   mayoritario  

número  de  migrantes  varones,  por  el  carácter  local  de  las  investigaciones  y  porque  

son  las  mujeres  quienes  se  encargan  de  la  reproducción  social  de  los  hogares.  

  

Uno  de  los  trabajos  realizados  en  tres  comunidades  del  sur  del  Estado  de  México  

por   Loza,   Vizcarra,   Lutz   y   Quintanar   (2007)   dan   cuenta   de   los   cambios   en   las  

relaciones  sociales  y  de  género  que  ocurren  con   la  migración  del   jefe  de  hogar,  

particularmente  los  que  enfrentan  las  mujeres  al  asumir  roles  y  adoptar  actividades  

que  antes  estaban  a  cargo  del  varón  (jefe  de  hogar).  Estos  autores  relacionan  la  

ausencia   prolongada   de   su   esposo,   con   las   remesas   que   reciben   las  mujeres   y  

que  sirven  para  diseñar  las  estrategias  de  reproducción  social  en  los  hogares  
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En   su   trabajo   de   tesis   “Vida   intrafamiliar   y   migración   internacional   en   dos  

comunidades   rurales   de   Puebla:   la   mirada   de   las   mujeres   que   se   quedan”,  

Veronica   López   Guerra   (2012)   examina   las   condiciones   sociales,   familiares   e  

individuales  que  inciden  en  la  configuración  de  los  distintos  arreglos  domésticos  y  

familiares  en  contextos  de  migración.  Describe  la  vida  familiar  de  las  mujeres  que  

permanecen  en  el   lugar  de  origen  a   raíz  de   la  migración  del  cónyuge  a  Estados  

Unidos,  en  tres  dimensiones  analíticas:  las  remesas,  la  autoridad  y  la  afectividad.  

  

En  su  investigación  de  tesis,  Espinosa  (2013),  quien  aborda  el  caso  de  las  familias  

oriundas  de  la  Villa  de  Atencingo  en  el  municipio  de  Chietla  en  Puebla,  muestra  la  

conflictividad   que   enfrentan   las   familias   transnacionales   y   como   la   resuelven   a  

partir   de   prácticas   sociales   y   un  marco   normativo   ineficiente.   En   este   trabajo   la  

perspectiva  de  género  está  muy  presente  al  abordar  los  conflictos  y  tensiones  que  

se  generan  a  partir  de  la  migración  internacional  en  las  familias.  

  

Por   su   parte   Azakura   (2011)   en   su   trabajo   “Reorganización   y   reacomodos  

afectivos   en   familias   transnacionales:   estudio   de   caso   con   migrantes   de   Santa  

Cecilia   (Oaxaca)   en   Seattle   (Washington)”,   analiza   cómo   se   han   conformado   y  

reorganizado   las   familias   migrantes   originarias   de   una   localidad   situada   en   la  

Mixteca  oaxaqueña  a  través  de  la  frontera  nacional,  y  cómo  las  nuevas  prácticas  

cotidianas   introducidas   por   la   migración   han   tenido   impacto   en   las   relaciones  

familiares.  

  

D´Aubeterre   (2000,   2009)   en   sus   diferentes   estudios   sobre   migración  

transnacional  en  el  estado  de  Puebla,  utiliza  el  término  “conyugalidad  a  distancia”  

(Ariza  y  D’Aubeterre,  2009)  para  referirse  a  la  modalidad  de  vida  conyugal  en  las  

familias   transnacionales;;   donde   existen   continuas   negociaciones   entre   marido   y  

mujer   en   la   toma   de   decisiones   concernientes   a   los   procesos   de   producción   y  

reproducción  que  involucran  al  grupo  doméstico.  De  acuerdo  a  la  autora  este  tipo  
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de   hogares   transnacionales   encierran   una   serie   de   tensiones   con   costos  

emocionales  y  sociales.  

  

En   este   mismo   sentido   Navarro   (2012)   en   su   investigación   con   migrantes   del  

estado   de   Michoacán,   analiza   desde   la   perspectiva   de   género   sobre   la   vida  

familiar   transnacional.   En   sus   resultados   resalta   los   conflictos   y   tensiones  

familiares   que   pueden   estar   presentes   entre  migrantes   y   no  migrantes.  Muestra  

cómo   la   familia   –y   sobre   todo   las   esposas–   responden   y   se   reorganizan   para  

sobrevivir  ante  la  migración  de  uno  o  varios  de  sus  miembros  o  de  ellas  mismas.  

Estas  mujeres   construyen   formas   de   vida   donde   la   conyugalidad   a   distancia,   el  

trabajo  femenino  y  una  mayor  toma  de  decisiones  se  vuelven  algo  común  para  la  

reproducción  familiar.  

  

Roció  Gil  Martínez  (2006)  en  su  investigación  desarrollada  en  Santa  Maria  Tindu,  

Oaxaca  analiza  las  dinámicas  transnacionales  de  esta  comunidad.  Menciona  que  

la   familia   es   la   institución   articuladora   de   la   comunidad.   Describe   a   las   familias  

transnacionales  como  aquellas  en  las  que  imperan  las  ausencias  de  padres,  hijos  

o  cónyuges.  Ante  estas  ausencias  físicas  las  dinámicas  internas  se  reajustan  y  los  

roles   adquieren   nuevos   significados.   Las   ausencias,   como   uno   de   los   patrones  

más   frecuentes   de   residencia   en   las   comunidades   transnacionales,   dan   lugar   a  

una  resignificación  de  los  roles  en  las  familias.  

  

Por  su  parte  Martínez,  Guillen  y  Contreras  (2013),  en  su  investigación  realizada  en  

el   estado   de   Michoacán,   analizan   la   situaciones   que   viven   los   miembros   de   la  

familia  en  el  lugar  de  origen  cuando  uno  o  algunos  miembros  ha  migrado.  Desde  

una   perspectiva   de   género,   identifican   los   sucesos   estresantes   pautados   por   la  

migración  y  su  relación  con  el  género,  que  impactan  en  la  salud  física,  emocional  y  

mental  de  mujeres  que  se  quedan  en  las  comunidades  de  origen,  así  también  los  

cambios  en   la  organización  social   y   cultural   acerca  de   las  posiciones  de  género  

que  tienen  las  mujeres  en  las  familias.  
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En   su   tesis   doctoral   denominada   “Nuevos   escenarios   en   los   procesos   de  

organización   social   de   la   migración   internacional   en   Las   Vueltas,   Estado   de  

México”,  Jardón,  (2013)  analiza  cómo  han  impactado  en  la  vida  de  los  migrantes  y  

sus   familias   el   endurecimiento   de   las   políticas   migratorias   y   el   surgimiento   de  

medidas  xenófobas  a  raíz  de  la  crisis  económica  del  2008.    En  sus  conclusiones  

menciona   que   las   familias   han   tenido   que   generar   nuevas   estrategias   de  

sobrevivencia   por   una   considerable   disminución   de   las   remesas   y   han  

diversificado  la  migración  internacional  por  una  migración  interna.  

  

En  su   tesis  doctoral   “Otro  norte,  otro   terruño.  Reconstruyendo   los  sentidos  y   las  

identidades  de   los   retornados  en   localidades  urbanas”,  Aznar   (2011)  expone   las  

tensiones   y   negociaciones   que   enfrentan   los   retornados   en   los   ámbitos   de  

interacción   cotidiana:   familiar   y   laboral.   Las   distintas   tensiones   detectadas   en   el  

ámbito  familiar   fueron:   la  separación  conyugal,   la  discrepancia  en   las  rutinas  y   la  

socialización   cotidiana   con   los   familiares,   hijos   y   hermanos.   Entre   las  

negociaciones   más   sobresalientes,   se   encontró   que   los   retornados   configuran  

nuevas   formas   de   ejercer   la   paternidad   desalentando   la   continuidad   y  

reproducción  de  la  migración  en  los  miembros  del  hogar,  particularmente  entre  los  

hijos   y   la   esposa.   El   retorno   también   conlleva   resistencia   a   los   cambios  

socioculturales,  alterando  la  posición  de  poder  y  control  en   las  relaciones  que  se  

establecen   entre   los   cónyuges,   con   el   retorno   se   intentan   mantener   los   roles  

tradicionales  en  la  unidad  familiar.  

  

Itzel   Hernández   Lara   en   su   tesis   doctoral   (2013)   “Prácticas   familiares  

transnacionales   en   familias   indígenas   con   hijos(as)   migrantes   de   los   valles  

centrales  de  Oaxaca”  hace  un  análisis  de  las  familias  desde  el  componente  étnico,  

poniendo  especial  énfasis  en  la  forma  en  que  se  mantienen  los  vínculos  paterno-

filiales  entre  hijos(as)  migrantes  asentados  en  Estados  Unidos  y  sus  padres  que  

residen  en  la  localidad  de  origen.    

  



21	  
	  

  En   su   tesis   parte   del   supuesto   de   que   hay   distintos   factores   que   inciden   en   el  

mantenimiento  de  los  lazos  familiares  a  distancia,  tales  como  el  estatus  migratorio,  

la   posición   en   el   mercado   laboral,   así   como   las   redes   sociales   y   comunitarias.  

Asimismo,  hay  una  moral  familiar  asociada  a  la  noción  de  respeto,  reciprocidad  y  

cariño   entre   padres   e   hijos,   que   también  motiva   la   implementación   de   diversas  

prácticas  para  mantener  los  vínculos  paterno-filiales.  En  su  análisis  utiliza  el  ciclo  

de   vida   familiar   como   recurso   metodológico;;   en   este   sentido   afirma   que   en   las  

familias   con  hijos  e  hijas  migrantes   se  encuentran  en  una   fase  del   ciclo  de  vida  

familiar   en  donde   los  hijos   ya  no  son  dependientes  de   los  padres  y  empiezan  a  

dejar  el  hogar  familiar.  Incluso,  si  los  padres  son  ancianos,  los  hijos  llevan  a  cabo  

diversas  actividades  de  cuidado   transnacional   (mandar  dinero  para  pagar  gastos  

médicos,  llevar  a  cabo  visitas  cuando  los  padres  se  enferman),  cuya  dirección  va  

de  los  hijos  migrantes  hacia  sus  padres.    

  

En   el   caso   de   los   estudios   sobre   familias   transnacionales   desarrollados   en   la  

migración  México-Estados  Unidos  es  de  resaltar  dos  aspectos;;  primero,  el  carácter  

indocumentado   de   los   migrantes   que   propicia   el   fortalecimiento   de   las   familias  

transnacionales  al   impedir   la   reunificación,   al  menos  en  el  mediano  plazo;;   y   por  

otra  parte   la  gran  cantidad  de  estudios  que  desde  el   componente  étnico   se  han    

desarrollado.  

  
Conclusiones    
  

En   los   diferentes   estudios   desarrollados   para   conceptualizar   a   la   familia  

transnacional  se  han  abordado  y  explicado  las  relaciones  entre  los  integrantes  de  

la   familia   y   su   transformación   a   raíz   de   la   separación   geográfica,   poniendo  

especial  énfasis  en  los  cambios  de  roles,  el  cuidado  de  los  hijos,  la  maternidad,  el  

género  y  la  generación  entre  muchos  otros  temas.    

  

Los  estudios  de  migraciones  desde  la  perspectiva  familiar  se  han  intensificado  en  

los   últimos   años   y   han   sido   abordados   desde   diferentes   ejes   temáticos   tanto   a  
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nivel   macro   como   micro   en   temas   tales   como   las   condiciones   económicas,  

sociales  y  culturales;;  así   también  se  han  abordado  en   los  dos  espacios  sociales,  

de  salida  y  de  llegada.    

  

Como  se  puede  constatar  en  esta  revisión  a  trabajos  desarrollados  sobre  familias  

transnacionales,  los  temas  son  amplios  y  variados.  En  un  inicio  la  preocupación  de  

los   estudios   se   centró   en   la   perspectiva   de   género,   para   después   analizar   los  

conflictos   y   tensiones   conyugales,   así   como   la   convivencia   con   los   hijos.   Es  

importante   destacar   en   el   caso   de   los   estudios   desarrollados   en   la   migración  

México-   Estados   Unidos   el   componente   étnico   que   a   raíz   de   las   características  

socioculturales   de   estas   familias   ha   cobrado   fuerza   su   análisis   entres   los  

investigadores.  

  

Por   ultimo   una   de   las   mayores   dificultades   en   el   estudio   de   las   familias  

transnacionales,   es   el   acceso   a   datos   que   permitan   cuantificar   y   caracterizar   a  

este   tipo  de   familias.  Guarnizo   (2003)  menciona  que   la  dificultad  principal  con  el  

campo   del   transnacionalismo,   es   que   su   base   empírica   se   apoya   casi  

exclusivamente  en  estudios  de  caso.  En  este  mismo  sentido  Portes  (2005)  plantea  

que   los   estudios   sobre   transnacionalismo   están   sustentados   en   estudios  

cualitativos.  Es  importante  ir  más  allá  de  lo  que  los  datos  proporcionan  en  el  caso  

de   las   familias,   debido   a   que  no   captan  aspectos   sobre   la   interacción   entre   sus  

miembros,  por   lo  que  se   tiene  que   realizar   trabajo  de  campo,  mediante   técnicas  

cualitativas  para  enriquecer  los  trabajos  de  investigación.  
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