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Fortaleza y debilidad de la familia transnacional.  El caso de los mexicanos en 
EE.UU.  a inicios del siglo XX. 

 

Introducción. 

La investigación que se presenta tiene como fin explorar las diferentes dificultades 
que sufren los migrantes, argumentando que la migración debe ser estudiada de 
forma objetiva, ya que es un fenómeno constante y dinámico. De tal forma, todos 
los trabajos de campo e investigaciones sobre este rubro servirán para reforzar el 
aprendizaje sobre la migración como una condición humana.   

Frente a los diferentes enfoques que tienen diversos trabajos respecto del tema, la 
investigación que presento tiene como justificación que desde la aparición del ser 
humano sobre la faz de la tierra éste se ha caracterizado por su movilidad geográfica 
y ha perdurado hasta convertirse en un fenómeno mundial de tal relevancia que ha 
sido objeto de numerosos estudios, investigaciones y ocupa un lugar central en la 
agenda internacional, tanto para gobiernos como para organismos internacionales. 

El interés más frecuente en los estudios se centra en el acto mismo de cambiar de 
residencia, así como los factores que la determinan; también aquejan las 
dificultades que presenta el emigrante al arribo, pero es menor la atención brindada 
a lo que ocurre con las personas que se quedan, aquellas que enfrentan la ausencia 
de quien, apartándose de  su lugar de origen y familia, se trasladan a otro lugar, 
generalmente buscando una actividad económica  redituable. 

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales. 
Prácticamente ningún país, como ninguna región del mundo escapa a la dinámica 
o puede mantenerse ajeno a sus secuelas.   

El tema de la migración involucra distintas materias para su estudio: la economía, 
sociología, antropología; además dependiendo del enfoque, social, cultural, 
económico y regional del flujo migratorio, este movimiento se vuelve único para cada 
zona de origen y de destino del mundo. Otro aspecto es que con el paso del tiempo 
las características mencionadas se van modificando, por lo que se puede decir que 
la migración evoluciona, se transforma y cambian las circunstancias por las que se 
originó el movimiento. 

En la actualidad, se observa que los flujos se están haciendo menos circulares, lo 
cual hace referencia a que la gente que va con el objetivo de establecerse de 
manera permanente en EE.UU., ya no solo para trabajar por un periodo 
determinado, como lo hacían en el pasado. El hecho de que los empleadores 
favorezcan la oferta de trabajo casi todo el año y que las mujeres también estén 



emigrando, ha propiciado la creación de núcleos familiares, dichos factores han 
contribuido a la transformación de esta realidad. 

Para adentrarnos en el tema de investigación es necesario comprender y relacionar 
diferentes conceptos con respecto a la cuestión migratoria.  

Los antropólogos sociales Basch, Glick Schiller, y Blanc-Szanton en 1992 definieron 
a la Familia trasnacional: la cual nace del   transnacionalismo, que se aplica al 
fenómeno migratorio, y se sostiene sobre la base de que los migrantes mantienen 
múltiples relaciones familiares, económicas, sociales, organizacionales, religiosas y 
políticas las cuales vencen fronteras. Realizan acciones, toman decisiones y 
desarrollan identidades dentro de redes sociales que los mantienen conectados con 
dos o más sociedades simultáneamente.1 

Por otra parte, la familia no está exenta, como modalidad de análisis, del fenómeno 
migratorio, de este modo comenzamos a encontrar en la actualidad a las 
denominadas familias transnacionales. Estas se definen como aquellas familias en 
donde algunos de sus miembros se encuentran en el país de origen y otro (s) en el 
país de destino.  

Las familias transnacionales, entonces, se reparten sus miembros entre dos 
sociedades, constituyendo un modo de incorporación a la sociedad de destino. Sin 
embargo, existe un obstáculo principal, el cual quebranta la ilusión de las familias, 
nos referimos a las leyes migratorias,  lo cual representa la contracara de  uno de 
los fundamentos básicos de la familia transnacional: la reunificación. La 
reunificación de sus miembros es una tensión que mantiene a la familia como una 
unidad, más allá de la distancia.2  

La tensión producida entre las facilidades proporcionadas por los avances 
tecnológicos en las áreas de comunicación y transporte por un lado, y las leyes 
migratorias por otro, simboliza la tensión entre los facilitadores y los 
obstaculizadores, produciendo una dogmática esperanza de reunificación de los 
miembros de la familia. 

Cuando hablamos de familias transnacionales nos referimos a complejas 
interacciones entre hijos, padres, sociedad receptora y sociedad de origen. Muchas 

                                                           
1Cfr.   Pascale Pablo. Revista electrónica  “Reconstrucción de una identidad” Serie: Acontece (XXXVIII) 
http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0606/familia.htm (consulta 4 septiembre 2014) 
 
2 Cfr.  Sánchez Molina, Raúl. Revista electrónica “Cuando los hijos se quedan en El Salvador: Familia 
trasnacional y reunificación familiar de inmigrantes salvadoreños en Washington D.C” 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Marco%20Antonio/Mis%20documentos/Downloads/136-137-1-
PB.pdf 



familias inmigradas son transnacionales porque mantienen una conexión y vínculo 
constante con las dos sociedades y culturas. Actúan como motor  de cambio de la 
sociedad de origen, no solo por las remesas que regularmente envían, sino por la 
transmisión de ideas, valores y patrones culturales a través de la  comunicación 
permanente y el retorno en vacaciones, a la vez que devienen  protagonistas 
importantes de los cambios que operan en la sociedad receptora.3 

Las personas que migran hacen posible que las  fronteras culturales sean más 
porosas y permeables, favoreciendo intercambios ideológicos y culturales. Lo cual 
puede representar en aspectos culturales la homogenización de diferentes idiomas, 
razas e incluso religiones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que algunas veces 
ocurre lo contrario, ya que existen el racismo y los nacionalismos que deterioran las 
relaciones de los migrantes.  

A inicios del siglo XXI comienza una marcada emigración de connacionales, 
tomando en cuenta que gran parte de estos quedó a la deriva durante la pérdida de 
territorio de  California, Texas, entre otros estados, que hoy forma parte de la nación 
vecina. Comienza a ser visible las mejoras salariales, los tipos de empleos y justo 
México comienza una etapa de guerrillas, lo que orilla a que miles de mexicanos 
busquen cruzar la frontera.   

Aunado a los problemas de índole social, los mexicanos se preguntaban por qué 
tenían que vivir en un Estado donde las condiciones para su desarrollo no eran las 
más óptimas decidiendo dejar atrás a su país natal. 

Si bien es cierto, que las guerrillas internas del país fueron un detonante para el 
caos, la definición de la problemática estuvo motivada por factores de carácter 
económico, pero actualmente no son los únicos que la sustentan. Hoy en día las 
redes de familiares y amigos, los agentes laborales y reclutadores, vinculan el 
crecimiento de la industria, el empleo y el dinamismo económico en diversas 
regiones de EE.UU. con un número creciente de comunidades mexicanas que 
envían migrantes al vecino país. 

Las redadas deportan miles de familias (o a algún miembro de la familia) 
anualmente. El senado de Estados Unidos y su cámara de representantes no logra 
llegar a un acuerdo sobre la ley de asilo a 850 mil jóvenes estudiantes 
indocumentados, que ingresaron a EE.UU. siendo niños.4  

                                                           
3 Cfr. Roca i Caparà  Núria  “Familias transnacionales e identidades flexibles” P.1 
http://docsgedime.files.wordpress.com/2008/02/tc-nuria-roca.pdf 
 
4 Reforma Migratoria, en; http://noticias.univision.com/inmigracion7reforma-migratoria/article2011-01-
25/obama-reforma (pág. consulta 12 de febrero 2011) 



De poco o nada sirven las alianzas bipartidistas entre senadores de EE.UU, para 
apoyar un plan de reforma migratoria, cuando este tiene que ser aprobado en el 
senado y generalmente en la cámara de representantes es rechazado tajantemente 
por los republicanos. 

Uno de cada 35 habitantes del mundo vive fuera de su país de origen, de estas 
cifras México pierde a la mitad del crecimiento anual de la población joven y adulta 
(15-44 años). De este número el 5% vive solo, el resto de migrantes mexicanos vive 
con familiares y/o amigos5.  

Esto representa que la mayor mano de obra de nuestro país está emigrando, 
considerando a los flujos migratorios actuales; en donde a futuro en cuestión de 
años nos quedaríamos sin población suficiente que pueda mantener la economía 
de nuestro país, esto debido a la migración.  

Por tanto surge la pregunta sobre ¿Cuál es la fortaleza de los migrantes mexicanos 
radicados en territorio estadounidense? En virtud de que las tendencias 
demográficas van en incremento, no obstante el aumento de esta comunidad nos 
muestra el lazo existente entre connacionales y/o familiares que se apoyan estando 
en un país del que no son de origen.  

Actualmente vivimos en una época en la que la movilidad se hace más compleja y 
a la que todos los países están expuestos. A través del trasnacionalismo las 
personas establecen y mantienen conexiones socioculturales, en virtud de que los 
migrantes promueven los intercambios sociales y culturales entre sociedades, e 
inciden en los patrones de migración global a través de sus redes sociales, 
agregando que sus vidas se encuentran marcadas por la conexión simultánea con 
diversos lugares.  De ahí que, la migración vulnera también a quienes no son 
migrantes, en el país de origen y de destino. Tales repercusiones sociales de la 
migración son cambios en la estructura familiar y en la dinámica de género, lo que 
suele afectar en mayor medida a mujeres y niños que permanecen en el país, y en 
ciertos casos estos cambios estructurales propician el empoderamiento femenino. 

La comunidad mexicana ha incrementado su dinámica binacional, se convierten en 
ciudadanos trasnacionales que mantienen vínculos con los dos países a la vez, y 
de pronto ven cómo su sentido de pertenencia se confunde.6  Esa orientación doble, 
tiene influencia inmensa sobre la vida de las familias trasnacionales y afecta las 
identidades de las generaciones subsecuentes. 

                                                           
5 ONU, informe 2010, MIGRACION Y MOVILIDAD INTERNACIONAL, en: 
http://cinu.org.mx/prensa/.../PR04098DESA_migracion.html (febrero 2011) 
6 Fernandez, Castro Rafael, en : www.reforma.com_rafael-fdez_castro4.pdf  



Una fortaleza de estas redes sociales se encuentra cuando los mexicanos alcanzan 
mayores ingresos, y tienden a abandonar el barrio de inmigrantes y buscan un área 
residencial de clase media. La gran mayoría de los inmigrantes provenientes de 
México que se establecen de forma permanente en EE.UU. y se perciben a sí 
mismos como mexicanos, independientemente de su condición migratoria, pero la 
debilidad la encontramos en la siguiente generación; los sentimientos de arraigo 
hacia la tierra de sus orígenes, no es tan estrecha, es mucho más débil que la de 
sus padres. Al mismo tiempo, los hijos de migrantes indocumentados que viven con 
ellos comienzan a construir ideas, valores sociales y culturales que influirán en la 
transformación de su identidad personal y cultural, dentro de una sociedad y entorno 
distante al de sus padres. 

Cuando nos referimos a familia trasnacional, debemos tener en cuenta la pérdida o 
confusión de la identidad nacional de los hijos de migrantes nacidos en EE.UU. 
llamada segunda generación, la cual representa una debilidad latente que vulnera 
sus lazos o vínculos para con la sociedad mexicana. Desarrollando nuevas 
dinámicas de relación y adquisición de nuevas costumbres, pero sobre todo nuevos 
comportamientos con respecto a la segunda generación de migrantes. 

Por consiguiente, resulta fundamental indagar y analizar cómo los mexicanos 
padres de familia o bien que pertenecen a una primera generación, hacen lo posible 
por mantener un lazo o vínculo que los acerque a su lugar de origen; mientras que 
sus hijos los cuales serán de segunda generación, no sienten el mismo afecto, sobre 
todo si son niños o jóvenes nacidos cruzando la frontera. Estos conocen del origen 
de sus padres, pero saben que no pertenecen del todo a este, y además en 
ocasiones no desean retornar al país expulsor de sus padres, la visión que tienen 
de México, no es del todo positiva. 

Para centrar la investigación que se presenta, el objetivo general será analizar la 
debilidad y fortaleza de la familia trasnacional, el caso de mexicanos en EE.UU. a 
inicios del siglo XXI. 

Como objetivos específicos tenemos:  

 
 Describir  los antecedentes históricos sobre la migración México- EE.UU.  
 Definir el término de familia transnacional y de redes sociales desde la óptica 

de las RR.II. 
 
 

Ahora bien, para corroborar esta investigación se plantean dos preguntas para 
comenzar a dilucidar la problemática. Las cuales consisten en:  



¿Cuál es la fortaleza de los migrantes mexicanos radicados en territorio 
estadounidense? 

¿Surge como debilidad de la familia transnacional la pérdida o confusión de su 
identidad nacional? 

De tal forma, estos cuestionamientos nos darán un punto de partida para el 
desarrollo de la hipótesis, en la cual planteo que las redes de familiares y amigos, 
generan un número creciente de comunidades de mexicanos en EE.UU.  Miles de 
jóvenes, niños, estudiantes, mujeres y padres de familia se encuentran vinculados 
ante una desprotección otorgada por su estatus legal, por la falta de una reforma 
migratoria en el vecino país. El movimiento migratorio promueve intercambios 
sociales y culturales entre sociedades a través de la familia, que se encuentran 
marcadas por la conexión simultánea con el lugar de destino y de origen. Se 
convierten en ciudadanos trasnacionales que mantienen vínculos con dos países a 
la vez y de pronto ven su sentido de pertenencia confundido.  

Por lo anterior, es necesario desactivar la arraigada mentalidad migratoria en la 
sociedad mexicana, mediante la creación de políticas públicas dirigidas a este 
sector de la sociedad atendiendo debidamente sus necesidades. Asimismo, urge la 
creación de centros de atención a repatriados en donde gocen de la protección de 
sus derechos humanos y la inserción a la realidad social que se vive en México. A 
la vez, es imprescindible apoyar el fortalecimiento de clubes de migrantes donde, 
además de poder aportar beneficios económicos a sus lugares de origen, los 
migrantes puedan tener  un lazo que los haga sentir pertenecientes a esta sociedad 
que los vio partir.  

De llevarse a cabo dicha propuesta, se podría ver para un futuro próximo una 
sociedad conformada de familias trasnacionales que mantendrían lazos con su 
lugar de origen, fortalecida integralmente por los centros de atención a repatriados, 
donde contarían con el apoyo necesario y el respeto de sus garantías, tradiciones y 
costumbres. 

 

Asimismo, no se debe soslayar que toda investigación depende de un marco teórico. 
Por ello, nuestro marco teórico se ubica en La Teoría de las Redes Migratorias o 
Teoría de Capital Social, en la cual se recurre al concepto de red social para 
representar los flujos de población entre países y la incorporación de los inmigrantes 
en el nuevo concepto receptor. La idea de red pretende capturar los patrones de 
interacción de los individuos que se desplazan, para determinar su influencia, entre 
otros aspectos, en la decisión de emigrar, la reubicación geográfica, el 
reagrupamiento familiar, la formación de comunidades de compatriotas, el proceso 



de aculturación, la adaptación psicológica y la integración social. La teoría de las 
redes ayuda a entender las dinámicas del desplazamiento internacional, tanto en lo 
que se refiere  a los flujos migratorios como al proceso de integración social en los 
lugares de destino.7 

La teoría de Capital social o redes migratorias se encuentra representada 
principalmente en su origen por Glenn Loury, continuándole Pierre Bourdieu y Loic 
Wacquant, luego Alarcón y González. 

Loury introduce al estudio de la migración internacional el concepto de capital social, 
para distinguir a un conjunto de recursos intangibles en las familias y en las 
comunidades que ayudan a promover el desarrollo social entre los jóvenes. El 
capital social es la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a  un 
individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones más 
o menos institucionalizada de conocimiento mutuo. Esta teoría de capital social o 
redes migratorias, está relacionada a la vinculación con redes e instituciones 
sociales no gubernamentales”.8 

Estas redes se refieren principalmente a las formas de organización social que se 
van conformando entre los ex migrantes que les antecedieron en el viaje, con 
migrantes actuales, con los parientes de estos y con los amigos de unos y otros, 
tanto en los lugares de arribo como en los de salida, que les permiten a estos 
integrantes de esta red, acceder a una serie de beneficios que con el paso del 
tiempo, van favoreciendo las condiciones de salida de sus comunidades de origen. 

“Conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a 
emigrantes retornados o a candidatos a la emigración, con parientes, amigos o 
compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino.”9 Otros autores en el 
transcurso del tiempo, han agregado en sus análisis, características fundamentales 
del capital social, sosteniendo que, cada evento migratorio crea una red social entre 
las personas con las que el nuevo migrante se relaciona. 

Potenciando así las probabilidades de la migración, convirtiendo a todos los que 
conforman esa red social, en firmes candidatos para ser parte de este proceso 
migratorio indocumentado, en virtud, de que los que emigraron primero, generan las 

                                                           
7 Dr. Isidro Maya “Mallas de paisanaje: el entramado de relaciones de los inmigrantes”. En: 
http://ddd.uab.cat/pub/redes/15790185v17/vol17_13.html (consulta en abril 8-2011)    
8 s/a TEORIAS DE LA MIGRACION, en: 
http://www.eumed.net/tesis/2009/dal/Teorias%20de%20la%20migracion%20internacional.html 
(consultada en abril 8-2011) 
9 ídem  



condiciones económicas y sociales favorables para sus parientes y amigos que 
emigran posteriormente, reduciéndoles con ellos los costos de la migración. 

La teoría es la más indicada debido a su propio origen, desde su inicio, se pensó en 
las redes que crean los migrantes, ya sea de generación en generación o bien por 
el apoyo entre amigos, parientes. De este modo, se analizará las consecuencias 
que provoca este ir y venir de un país a otro, qué genera en el migrante y su familia. 

Resumen capitular: 

La tesina consta de tres capítulos, en el primer capítulo se establece el marco 
teórico conceptual sobre la familia transnacional, además se define y diferencian 
los conceptos de familia transnacional y familia transfronteriza, culminando el 
capítulo con la perspectiva analítica de los migrantes según los planteamientos de 
George Friedman que a través del libro Los próximos cien años hace referencia. 

El segundo capítulo se refiere al marco histórico de la migración mexicana a 
Estados Unidos, haciendo un recuento de los acontecimientos que han marcado la 
política migratoria de México y EE.UU. Se hace mención del programa bracero, 
así como del programa de visas vigentes para trabajadores mexicanos que 
solicitan empleo en EE.UU. 

Por último en el tercer capítulo se indica cual es la praxis de la familia 
transnacional actual, cuales son las fracturas identitarias y que repercusiones 
sociales presenta este tipo de familia. Finalmente se concluye el capítulo 
indicando como surgen las asociaciones civiles y clubes de migrantes y cuál es la 
importancia de su creación. 

 

Capítulo 1 

Marco teórico conceptual sobre la Familia transnacional un enfoque desde la 

Teoría de las Redes Sociales. 

La cuestión migratoria debe ser tomada por los políticos en turno con cierta cautela, 
en virtud de que una reforma puede afectar intereses de la población o bien de los 
migrantes. Aunado al problema de advenimiento entre la población natal (por 
llamarlos de algún modo) y la nueva población que comenzó a llegar en masa para 
buscar el tan anhelado sueño americano. Quizá no haya una dirección concreta 
para seguir; sin embargo, no sólo depende de las intenciones partidistas que tienen 
algunos políticos para establecer una reforma a favor de los  migrantes, sino 
depende de un trabajo en conjunto, en donde la población ayude, colaboré y esté 



de acuerdo en perseguir y rediseñar una reforma que englobe las anheladas 
esperanzas de ambos bandos, refiriéndome a ciudadanos y migrantes. 

Por otro lado, debemos ser conscientes del por qué las personas se trasladan a un 
país que no es el suyo, esto con diferentes  tintes de seguridad, de pobreza, de 
buscar una mejor expectativa e incluso, por vivir una nueva experiencia; sin 
embargo, las personas que logran cruzar la línea tenue de su realidad se han 
encontrado con diferentes situaciones que merman su conciencia y sus ganas de 
sobresalir.  

Estas personas desde un punto de vista meramente particular son verdaderos 
pilares de una sociedad naciente, una sociedad que por motivos económicos, 
sociales, han creado una nueva forma de ser mexicano en otro país, tratando de no 
olvidar sus costumbres y tradiciones y en otros casos adaptándolos en los lugares 
de destino. De tal forma, esta investigación pretende mostrar una visión a ese lado 
de la migración México- EE.UU. que ha sido poco estudiada por internacionalistas, 
que no se aleja de números y cifras, sino se asume bajo el concepto de: Familias 
Transnacionales. 

Durante el siglo XX comenzó la idea general de capital social, el cual sobresale en 
varios campos de las ciencias sociales especialmente en la educación, pero a través 
del tiempo y las disciplinas se va redescubriendo la noción. 

Los primeros esfuerzos por definir y conceptualizar el capital social corresponden a: 
Bourdieu en 1986, Coleman en 1990 y Putnam en 1993 y 1996. 

Bourdieu dice que el capital social es: el agregado de los actuales o potenciales 
recursos que están relacionados con la posesión de una red perdurable de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 
mutuo (en palabras simples: la pertenencia a un grupo) que le brinda a cada uno de 
los miembros el respaldo del capital socialmente adquirido, una credencial que les 
permite acreditarse, en los diversos sentidos de la palabra.10 

El volumen del capital social poseído por un agente dado depende del tamaño de la 
red de conexiones que pueda efectivamente movilizar y del volumen del capital 
(económico, cultural o simbólico) que tenga de por sí por cada una de aquellas con 
quien está relacionado.11 
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Para Bourdieu, las redes de relaciones son productos de estrategias de inversión 
individuales o colectivas, conscientes o inconscientes, que buscan establecer o 
reproducir relaciones aprovechables en el corto o largo plazo. 

Por otro lado, James Coleman menciona sobre el capital social que, éste no es una 
identidad aislada, sino una variedad de entidades que tienen dos características en 
común: consisten en algún aspecto de la estructura social, y facilitan a los individuos 
que estén dentro de la estructura realizar ciertas acciones.12 

Asimismo, Coleman define el capital social en términos funcionales, identificando 
que es el valor que tienen para los actores aquellos aspectos de la estructura social, 
como los recursos que pueden utilizar para perseguir sus intereses.13 

Por su parte Richard Putnam, politólogo estadounidense, cuyo concepto se adapta 
en mejor medida a la investigación, define el capital social, como aquellos aspectos 
de organización social, que incluye las redes, las normas y la confianza, facilitando 
la coordinación en beneficio mutuo. 14 

Así, Putnam centra su interés en el compromiso cívico, el nivel de participación 
social en organizaciones de pequeña escala y poco jerarquizadas tales como: 
clubes, iglesias, asociaciones de padres de familia, círculos literarios, que 
contribuyen a un buen gobierno y al progreso económico al generar normas de 
reciprocidad generalizada, difundir información, facilitar la comunicación y la 
coordinación. 

Las definiciones de Bourdieu, Coleman y Putnam provienen de programas de 
investigación basados en la antropología, sociología y la ciencia política. 

En la Teoría Social, el estudio de relaciones sociales que establecen los individuos 
ha sido una herramienta analítica que permite vincular los niveles micro y macro de 
la organización social.15 

La estructura de relaciones (vínculos o conexiones) que promueven la cooperación 
entre las personas que pertenecen a diversos grupos (familias, vecindarios, 
comunidades, etc.) y se manifiestan en forma de “bienes intangibles” como 
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13 Idem 
14 Putnam, Richard,“The Prosperous Community Social Capital and public life” American Prospect. Vol, 4 
marzo 21, 1993.  
15 Granovetter, Mark, “The strenght of weak ties” en The American Journal of Sociology, vol, 78 núm 6, mayo 
1973. 



confianza, reciprocidad, amistad y solidaridad, con el fin de satisfacer necesidades 
reales de esos grupos sociales se ha denominado capital social.16 

En los estudios sobre migración internacional, se considera que las redes de 
relaciones sociales apoyan la movilidad de las personas involucradas en los 
procesos migratorios, reduciendo costos y riesgos y ampliando las posibilidades y 
oportunidades para una movilidad exitosa que, si bien inicia con el proyecto 
migratorio, se extiende a los desplazamientos entre los lugares de origen y destino, 
la instalación y búsqueda de empleo y vivienda en el país de destino, y los retornos 
recurrentes en el caso de la migración circular, entre otros. 

Las redes entre migrantes y no migrantes dan continuidad a esa movilidad y 
mantienen vinculadas a las personas, familias y comunidades en los países de 
origen y destino.17 

En el caso de la migración México- EE.UU., diversos autores consideran que las 
redes de relaciones sociales han jugado un rol trascendente, pues mediante ellas 
se produce una serie de apoyos que reducen las contingencias y los gastos que 
implica emprender la emigración, permiten que los emigrantes se incorporen en el 
país de destino a comunidades con las que comparten características en común y 
facilitan la integración al mercado laboral.18 

En ese sentido, Laparra afirma que, la migración no suele ser un proceso individual, 
sino que abarca a núcleos bastante amplios de personas, tanto en el lugar de origen, 
como en el de llegada, y en los tramos intermedios. Las redes conectan migrantes 
y no migrantes a través del tiempo y del espacio, y son de vital importancia en el 
proceso migratorio, especialmente cuando los canales oficiales e institucionales de 
acceso al país de destino no existen o son muy rígidos.19 

Derivado de lo anterior, familiares, amigos, vecinos, gestores, autoridades, 
comerciantes, prestamistas, conocidos, compatriotas, expertos y solidarios, todos 
son movilizados para facilitar el proceso y todos aportan algo (desde consejos a 

                                                           
16 Portes, Alejandro,“Social Capital: its origins and applications in modern sociology”, en Annual Review of 
Sociology, vol, 24. 1998. 
 
17 Massey Douglas, Joaquín Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino y J. Edward Taylor, 2000, 
“Teorías sobre la migración internacional: una reseña y una evaluación”, en Revista Trabajo, núm. 3. 
18 Zenteno René, “Redes migratorias: ¿acceso y oportunidades para los migrantes?” en Migración México 
Estados-Unidos. Opciones de Política, Conapo, México. Año 2000 
19 Laparra Miguel, Anna Mata, Almudena Macías y David Lamoroux, Construcción de redes transnacionales y 
procesos de integración. El asentamiento de tres comunidades étnicas en Navarra: ecuatorianos, rumanos y 
argelinos, Informe final, Universidad Pública de Navarra. Año 2006. 



dinero) y, a su vez, reciben beneficios que van desde el reconocimiento al pago (a 
veces muy incrementado) del capital invertido.  

René Zenteno20 menciona dos aspectos fundamentales en el valor real de las redes 
sociales: 

 Su relevancia en la reducción de los costos económicos y no económicos de 
la migración. 

 Constituyen el motor principal para perpetuar el proceso de la migración, con 
cierta independencia de las causas económicas que la originaron. 

Según Douglas Massey, la migración internacional tienen fundamento en los 
cambios estructurales entre las comunidades de origen y destino; sin embargo, un 
segundo principio afirma que cuando la migración empieza, desarrolla una 
infraestructura social que le permite convertir el movimiento inicial en un fenómeno 
permanente y masivo. Con el tiempo, los lazos sociales entre las comunidades de 
origen y de destino crecen hasta formar verdaderas redes de relaciones que a la 
larga reducen los costos de la migración internacional21. 

La gente de una misma comunidad queda entrampada en una red de obligaciones 
recíprocas por las cuales los nuevos emigrantes son atraídos y encuentran trabajo 
en las comunidades de destino. El alcance de la red crece a medida que ingresan 
nuevos emigrantes, lo que a su vez consolida el proceso hasta convertir la migración 
internacional en un fenómeno masivo. Así es como la expansión de la migración se 
apoya en las conexiones creadas por las redes. 

Esto ocasiona que nuevas personas se incorporen al proceso migratorio, pues al 
emigrar un individuo y luego establecerse, ayuda a  emigrar a sus familiares como 
a otras personas, procedentes del lugar de origen, lo que facilita la inserción al 
medio laboral, social y cultural en el lugar de destino. Las redes de familiares y 
sociales permiten que los migrantes cuenten con recursos útiles para su adaptación 
en el lugar de destino, facilitando el alimento, hospedaje, transporte y en ciertos 
casos la inserción laboral. 
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Estados-Unidos, Opciones de Política, Conapo, México. Año 2000. 
21 Massey Douglas. Los Ausentes: el proceso social de la migración internacional en el occidente de México. 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Vol. 61, año 1991, p 13. 



Las redes migratorias no son espontáneas, efímeras, ni estáticas, pues evolucionan 
con el tiempo debido a la maduración de las relaciones que se establecen entre 
quienes las generan y participan en ellas.22 

Es así como señalan tres tipos de vínculos sociales sobre los que se basa las redes 
migratorias: 

 Parentesco: considerado como el vínculo más seguro, pues mientras más 
fuertes son los lazos de parentesco, más sólida será la red. Siguiendo una 
escala, serían más fuertes los vínculos entre padres e hijos, hermanos, tíos 
y sobrinos. De esta forma se generan relaciones que no pueden medirse en 
términos monetarios, sino por nexos familiares. 

 Amistad: son interacciones que se gestan desde las primeras etapas de la 
vida; entre los migrantes, el sentimiento de haber compartido vivencias en 
común crea lazos de solidaridad que se desarrollan a través del tiempo, e 
incluso la distancia. 

 Paisanaje: se refiere a los sentimientos de pertenencia que comúnmente se 
intensifican al encontrarse  con personas del mismo origen territorial, fuera 
o lejos del país nativo. 

Por otro lado, Durand observa tres tipos de reciprocidad en las que se rigen las 
redes sociales23: 

 Generalizada: no se espera retribución, y es la más común entre familiares 
cercanos y amigos. 

 Equilibrada: se espera alguna compensación por la ayuda prestada, y puede 
ocurrir una sanción social cuando no se cumple con ella; también se le 
considera como una especie de financiamiento 

 Negativa: se espera el pago inmediato por algún servicio prestado. 

Entre tanto, Gurak y Caces24 mencionan que las redes sociales de la migración no 
tienen que estar fuertemente institucionalizadas, sino que pueden girar en torno a 
algún principio subyacente como el intercambio recíproco u otras metas comunes 
compartidas. Asimismo, no deben estar normativamente definidas, y pueden 
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23 Durand Jorge, “origen es destino. Redes sociales, desarrollo histórico y escenarios contemporáneos”, en 
migración México- Estados Unidos. Opciones de política, Conapo, México. Año 2000. 
24 Citado en: Laparra Miguel, Anna Mata, Almudena Macías y David Lamoroux, Construcción de redes 
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adoptar un abanico de formas, desde las más desligadas hasta las más 
institucionalizadas. 

La migración de mexicanos y en general de latinos se ha formado a través de redes, 
lo cual demuestra que ha habido una evolución en cuanto a las formas de migrar, 
ya que les brinda seguridad a su llegada, la rapidez para encontrar empleo, 
adaptación al entorno, reduce costos que permite un beneficio mutuo. Que a su vez 
genera participación social a través de clubes, iglesias, asociaciones. 

1.1 Familia Transnacional diferente a Familia transfronteriza. 

La transformación en el proceso de la migración requiere de una reinterpretación 
del concepto: Familia. 

La nueva era en los medios de comunicación y la migración han delimitado un 
transnacionalismo (en ascenso) en la mayoría de las sociedades y en sus múltiples 
ámbitos. Al respecto Ulf Hannerz menciona que “vivimos en una época en que las 
conexiones transnacionales son cada vez más variadas y más penetrantes, con 
mayores o menores consecuencias para la vida humana y para la cultura. Las 
personas se mueven y cruzan las fronteras nacionales por diversas razones… 
Nuestra imaginación se alimenta a menudo de la distancia y de las muchas formas 
en que lo distante puede convertirse de pronto en próximo”.25  

En ese sentido, debe entenderse como transnacionalismo el reparto de los 
miembros de la comunidad familiar en mínimo dos países, además de un flujo 
constante de intercambios de todo tipo. Cuando hablamos de familias 
transnacionales nos referimos a complejas interacciones entre hijos, padres, 
sociedad receptora y sociedad de origen. Muchas familias son transnacionales 
porque mantienen una conexión y vínculo constante con las dos sociedades y 
culturas.  

Actúan como motor de cambio de la sociedad de origen, no solo por la remesas sino 
por la transmisión de ideas, valores, y patrones culturales a través de la 
comunicación permanente y en ocasiones del retorno por temporadas. La familia 
transnacional se ve frente a una realidad emergente, caracterizada por la mezcla 
cultural. Nuevas identidades, nuevos espacios de relación, negociación de 
significados y valores aparecen en el ámbito público y privado. Las personas que 
migran hacen posible fronteras culturales porosas y permeables, lo que favorece 
intercambios ideológicos y culturales. 
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Los integrantes de la familia Transnacional redefinen su identidad a la vez que lo 
hace la sociedad receptora. Es así como los hijos de personas emigrantes destacan 
como, actores fundamentales de las dinámicas identitarias. Por otro lado, las 
familias transfronterizas forman parte de un fenómeno regional propio del espacio 
de la frontera geográfica entre los dos países, y data de la creación de la misma.26 

Si existe un lugar complejo es la frontera México –EE.UU. lo que genera una 
sociedad distinta a la mexicana y a la estadounidense. Esta desigualdad económica 
entre el norte y el sur de la frontera, ofrece distintas opciones a las poblaciones de 
ambos lados, al igual resultan contrastantes estilos de vida. Esta mezcla regional 
refleja diferencias sociales, culturales y étnicas. Por lo tanto estas diferencias, 
proponen un estilo de vida fronterizo. 

Es así como Oscar Martínez27, Manuel Valenzuela28 y Pablo Vila29 conceptualizan 
a la cultura fronteriza como un sistema cultural particular que se define y emerge en 
un contexto geográfico y social específico, adoptando una identidad propia, cuyas 
expresiones y matices varían entre las distintas subregiones fronterizas que se 
localizan a lo largo de casi 3000 kilómetros de la demarcación internacional entre 
México – EE.UU.  

Estas variaciones son definidas, en gran parte, por las interacciones económicas y 
sociales norte- sur en cada subregión, dando lugar a estilos como el tex-mex, el 
sonora-arizonense y de las dos californias. Tal postura rechaza por completo la 
definición simplista de la frontera como un espacio donde predomina lo mexicano 
versus lo estadounidense y viceversa; o donde se da un proceso gradual de 
asimilación social hacia lo mexicano o hacia lo estadounidense. 

No se debe hablar de la frontera solo como una zona geográfica, debe entenderse 
que existen vínculos sociales y demográficos entre las personas habitantes de 
ambos lados, que viven con rasgos culturales, sociales y normativos de los dos 
países, en esta mezcla denominada frontera. 

El contexto fronterizo o border milieu, el cual moldea la cultura y el comportamiento 
social de los fronterizos o borderlanders, se caracteriza por tres dimensiones 
básicas: 
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Si bien los habitantes de la frontera pueden o no tener distintos grados de 
interacción con el “otro lado” de la frontera, todos en mayor o menor medida están 
expuestos a: la internacionalidad y la interacción transnacional, al conflicto y a la 
armonía internacional, al conflicto y a la convivencia interétnica y a la otroriedad o 
separateness en la identidad de los fronterizos.30 

Esto crea condiciones de tolerancia y adaptación a las ideas del otro lado, 
favoreciendo el intercambio, interacción y cooperación en ambos lados de la 
frontera. 

La transmigración corresponde a un fenómeno propio del espacio fronterizo que 
tiene relación con la vida cotidiana de los fronterizos de ambos lados de la línea y 
que, en mucho, responden a las condiciones asimétricas de poder económico, 
social y de gestión política internacional, así como a las diferencias culturales que 
hay entre México – EE.UU. 31 

La forma más conocida de los movimientos de población transmigratorios son los 
commuters; trabajadores que viven en un lado de la frontera, pero que trabajan en 
el otro. Lo anterior no se limita en el término económico de carencia o necesidad, 
ya que con la firma del TLCAN32, varias maquilas han puesto sus plantas en México, 
y algunos dueños y encargados de alta jerarquía vienen a trabajar a este lado. 

Otra forma de transmigración es el cruce diario de personas ya sea en busca de 
productos, servicios, así como satisfactores personales y de relaciones afectivas 
que se llevan a cabo regularmente y a pesar de la línea divisoria. 

Es así como estos movimientos de población, sean definitivos, temporales o 
cotidianos, se viven en distintos aspectos de la vida social fronteriza, y el tema que 
corresponde destacar es la vida familiar. 

Uno de los resultados de la interacción entre dichos movimientos de población es la 
formación de unidades familiares con características que combinan elementos 
sociales y culturales mexicanos y estadounidenses, que al ser consideradas en su 
conjunto, constituyen un tipo de familia con rasgos propios que se explican en el 
contexto social de la frontera. 
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La transmigración y la larga historia de migraciones entre México – EE.UU han 
dejado huella en el sistema familiar dando lugar a Familias Transfronterizas, tal 
como lo señala Norma Ojeda a continuación:  

…las familias transfronterizas del norte de México son unidades que, en distintos 
planos de la acción social, se han desenvuelto históricamente de manera cotidiana 
en un espacio geográfico social que involucra a dos sociedades en etapas distintas 
de su transición demográfica y que tienen grandes diferencias económicas y 
sociales como son México – EE.UU. A pesar de sus diferencias, estas sociedades 
se han compenetrado en este espacio fronterizo en varios órdenes, entre los que 
está el demográfico… la familia transfronteriza ocupa un lugar importante por tener 
sus orígenes en la formación histórica misma de la frontera México – EE.UU., pero 
también por ser la expresión de un fenómeno más contemporáneo que se 
reproduce a sí mismo mediante un cierto tipo de prácticas sociales y demográficas 
que le permiten garantizar su reproducción cotidiana frente a las desigualdades 
características sociales y económicas de los dos países… la determinación del 
carácter transfronterizo o no transfronterizo se define mínimamente a partir del 
lugar de nacimiento de los distintos miembros del hogar, la nacionalidad de cada 
uno de éstos, el lugar de residencia de todos los miembros, las relaciones de 
parentesco con personas viviendo en los condados fronterizos del país vecino, las 
características particulares de sus patrones de nupcialidad y fecundidad, el grado 
de dependencia económica que tienen las familias con el país vecino mediante la 
participación económica que tienen los residentes del hogar en el “otro lado” de la 
frontera, así como la captación de recursos económicos –ya sea en forma de 
dinero y/o especie- provenientes también del “otro lado” de la frontera.33 

Derivado de lo anterior se puede afirmar que la condición binacional, bicultural, y el 
carácter regional fronterizo son rasgos distintivos de este tipo de familia. Y por lo 
tanto la diferencia entre la familia transnacional y la transfronteriza es el flujo 
constante o permanente (temporalidad de permanencia). La familia transnacional 
mantiene una conexión o vínculo con dos sociedades y culturas. Mientras que la 
transfronteriza se mueve en ambas, es decir, vive en un lado de la frontera y se 
traslada al otro, ya sea por trabajo, motivos escolares, u otros. 

 

1.2 Una perspectiva analítica de los migrantes, a partir de los planteamientos 

teóricos de George Friedman. 

Los problemas poblacionales que actualmente enfrentan los gobiernos, no tendrán 
comparación en años venideros, en virtud de que la población está constantemente 
en crecimiento, lo cual generará que fuentes de trabajo, oportunidades así como los 
alimentos sean, más difíciles de conseguir. 
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Ya lo decía Malthus en su teoría poblacional34, estableciendo que las personas se 
reproducen más rápido que los alimentos, lo que puede desencadenar problemas 
bélicos. Ahora bien, si la situación que vive la población es complicada, ¿qué futuro 
tendrá la que radica en otro país de forma ilegal? 

Como perspectiva a una visión probable, tenemos los planteamientos geopolíticos 
que explica George Friedman en su renombrado libro Los próximos 100 años.35 

Al respecto Friedman asegura que para inicios de los años 2030 se aprobarán leyes 
migratorias, lo que alentarán activamente la inmigración a EE.UU. para remediar la 
escasez de mano de obra.36 

Pero los mexicanos se comportarán de otra manera,  por una razón que no tiene 
nada que ver con la cultura ni el carácter sino con la geografía. Y esto, asociado con 
la fuerza creciente de México como nación, cambiará el equilibrio de poder en 
América del Norte.37 

Los inmigrantes de México se comportarán de otro modo desde la década de 2030. 
Se esparcirán por el país, como lo hicieron en el pasado, y muchos se incorporarán 
a la corriente social dominante. Pero a diferencia de otros grupos, los mexicanos no 
estarán separadas de su patria por océanos y miles de kilómetros. Podrán cruzar la 
frontera e introducirse varios kilómetros en territorio estadounidense sin perder sus 
vínculos sociales y económicos con su patria. 

La proximidad con su patria crea una dinámica muy distinta. Más que una diáspora, 
al menos parte de la migración mexicana es simplemente un desplazamiento a la 
zona fronteriza entre ambas naciones, como la de Alsacia- Lorena entre Francia y 
Alemania, un lugar donde dos culturas se mezclan aun cuando la frontera sea 
estable.38 Y si bien se recuerda que parte del territorio actual de EE.UU. fue 
mexicano, es perfectamente entendible que los lugareños de estos estados tengan 
rasgos mexicanos, mostrando que esa proximidad e historia dominan la zona.  

No obstante, se debe precisar que aunque históricamente México ha sido muy 
dependiente de las políticas estadounidenses, siendo que México podrá tener un 
avance dentro de algunos años, este avance puede radicar en diferentes rubros 

                                                           
34Cfr http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Thomas-Malthus-teoria-poblacional.htm 
35George Friedman, Los próximos cien años, editorial Destino, Barcelona, 2010, 336 paginas.   
 
36 Según Friedman menciona que debido al vertiginoso aumento de la población está llegando a su fin, y la 
gente ya vive más. Esto produce una mayor población de edad avanzada con menos trabajadores jóvenes. Y 
significa que EE.UU. no tendrá trabajadores suficientes a más tardar en 2020, y ese país necesitara 
inmigrantes para llenar ese hueco. 
37 George Friedman, Los próximos cien años, editorial Destino, Barcelona, 2010, p 258. 
38 Ibídem, p 259. 



incluido el migratorio. El desafío como lo marca George Friedman no dependerá del 
tiempo, sino de la transformación generacional que los migrantes lleguen a realizar, 
dado por sentado que el autor tiene una perspectiva sobre México; sin embargo, lo 
que nos ha demostrado la historia es que el futuro es incierto y algunas veces no 
resulta como los estados lo han planeado, lo cual genera una simulación política. 

Con base en lo anterior, Friedman plantea que en los próximos 60 o 70 México se 
convertiría en una de las economías más importantes del mundo. Dada su 
inestabilidad política interna, sus derramas de población y su historia de problemas 
económicos, es difícil imaginarlo en el nivel superior de las naciones. Pero para la 
mayoría es igualmente difícil entender cómo ha llegado tan alto. 

Otro aspecto que señala Friedman y que tiene que ver con lo anterior: varias cosas 
operan económicamente a favor de México. La primera es el petróleo. Este país ha 
sido un importante productor y exportador de petróleo en el último siglo. Para 
muchos, este es un argumento en contra para que se convierta en una gran 
potencia. Las exportaciones de petróleo suelen debilitar la capacidad o el apetito de 
una nación para desarrollar otras industrias. Por tanto, resulta pertinente conocer 
otro dato a cerca de México: pese a los aumentos globales del petróleo desde 2003, 
el sector energético de esa nación representa hoy una porción decreciente de su 
economía total. El petróleo constituyó alrededor de 60% de sus exportaciones en 
1980, pero en 2000 fue de solo 7%. México no tiene reservas petroleras, pero no 
depende de su exportación para crecer.39 

El segundo factor en el crecimiento económico de México  tiene que ver con su 
proximidad con EE.UU., misma que más tarde representará un desafío geopolítico. 

Con o sin el TLCAN, México será capaz de exportar de modo eficiente al mercado 
más grande y dinámico del mundo. La realidad fundamental es que la proximidad 
de México con EE.UU le ha dado siempre una ventaja económica, pese a la 
desventaja geopolítica que eso conlleva. 

Tercero, grandes sumas de efectivo fluyen a México desde EE.UU. en forma de 
remesas de inmigrantes legales o ilegales. En la mayoría de los países, la inversión 
extranjera  es el principal medio para el desarrollo de la economía. En México, tal 
inversión es igualada ya por la remesas del exterior. 

Otro factor importante impulsa el crecimiento de México: el crimen organizado y el 
narcotráfico. En general, hay dos tipos de crímenes a este respecto. Uno es 
simplemente la distribución y consumo. El otro produce grandes reservas de capital. 
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Por último, cuando se examina la población de México, se advierte no solo 
crecimiento continuo durante una etapa en que se necesitará mano de obra para 
nutrirlo, sino también un ligero descenso en el aumento de la población para 
mediados del siglo, lo que indica estabilización social y relajamiento de las presiones 
demográficas sobre la sociedad. 

Puede verse entonces que México, a la altura de Europa en ciertas medidas de su 
nivel de vida, pasará por un periodo de turbulencia y crecimiento  en su camino al 
orden y la estabilidad. Luego, a mediados del siglo XXI, mientras el mundo esté en 
guerra, emergerá como una economía madura y balanceada con una población 
estable, y se colocará entre las 6 o 7 mayores potencias económicas del mundo, 
con un creciente poder militar por ejercer. Será la potencia económica más 
importante de América Latina y, quizá aliada laxamente con Brasil, y eso 
representará un desafío para EE.UU para continuar con el dominio de América del 
Norte.40 

En cuestiones de derechos humanos el gobierno mexicano tiene el deber de velar 
por los instrumentos y tratados internacionales que están a favor de los migrantes 
sin importar su situación legal. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo de Friedman a 
cerca de la potencia que podría llegar a ser México en un tiempo determinado, los 
migrantes tendrán la opción de quedarse en su país o bien tener en cuenta que lo 
subjetivo se convierte en objetividad cuando entra el golpe de la cruel realidad, la 
realidad que se vive cuando estás fuera de tu lugar de origen. Por otro lado, si 
México dentro de años venideros tendrá una época de bonanza en la cual la 
población podría salir beneficiada y pueda desarrollarse dentro de un Estado que 
les brinda las oportunidades para sobresalir, las personas reconsiderarán salir del 
país. Esto ocurriría si México se convirtiera en un país desarrollado, pero qué 
ocurriría si México enfrenta una realidad distinta. 

Al respecto Friedman menciona:  

Para cuando la crisis social y política de 2030 ocurra, aplicaciones de la robótica ya 
habrán sido probadas sobre el terreno y aprobadas por el ejército, de modo que 
estarán listas para su aplicación comercial.41 

En consecuencia, el desempleo empezará a aumentar desde alrededor de 2060, 
tendencia que se acelerará en las dos décadas siguientes. Habrá un excedente 
temporal, pero importuno de población. Mientras que el problema en 2030 será 
hacer frente a la escasez de población, el de las décadas de 2060 a 2080 será hacer 

                                                           
40 Ibídem, pp267-272. 
41 Ib, p 262. 



frente a un exceso de población causado por la inmigración desmedida y el 
desempleo estructural.42 

EE.UU. será uno de los pocos países industriales avanzados en experimentar un 
excedente temporal de población. Así, el primer paso para resolver la crisis será 
limitar la inmigración, enorme y traumático retroceso que dará origen a una crisis, 
como 50 años atrás lo hizo el cambio a la atracción y aumento de la inmigración. 

Una vez detenida la inmigración, EE.UU tendrá que resolver el desequilibrio 
económico causado por su población excedente. Despidos y desempleo afectarán 
de modo desproporcionado a los trabajadores pobres, y en particular a la población 
mexicana de la zona fronteriza.43 

La visión del autor es por mucho optimista respecto a la realidad actual por la que 
atraviesa todo mexicano, el peso ha perdido enorme valor frente al dólar, y el precio 
del petróleo mexicano ha tenido desplomes significativos, por lo tanto aquel párrafo 
donde Friedman menciona que México no depende de la exportación del crudo para 
crecer es errónea.  

Contrariamente me parece interesante que el presidente de la principal compañía 
privada de predicción geoestratégica, que cuenta con estudios de ciencias políticas 
y es especialista en análisis de conflictos internacionales, vislumbre un futuro 
prometedor para la comunidad inmigrante, y que precise que la organización de 
estas minorías, los llevará a un reconocimiento de su aportación a la nación vecina 
y por lo tanto la legalización de su estadía. 

 

 

Capítulo 2 

A continuación se realiza un recuento histórico para mencionar la etapa en que la 
migración México Estados Unidos tomó mayor relevancia, se examina cuáles fueron 
los principales motivos de esta y que factores contribuyeron. 

 Marco histórico de la migración de mexicanos a EE.UU en el siglo XX. 

Las migraciones internacionales en América constituyen una de las realidades más 
complejas y desafiantes. En las últimas décadas, se han transformado los patrones 
de origen y destino de la migración, fortaleciéndose los flujos intrarregionales que 
vinculan sociedades con profundas asimetrías económicas. A esa herencia 
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histórica, en sí misma difícil de superar, se agrega actualmente la concentración del 
proceso económico en las naciones más avanzadas del continente, Canadá y 
Estados Unidos, así como la pérdida de dinamismo y el estancamiento productivo 
de varios países latinoamericanos y de El Caribe, donde 211millones de personas 
están atrapadas en la pobreza. Aun cuando las causas de la migración son diversas, 
no hay duda de que para millones de familias este movimiento ha constituido una 
de las estrategias para allegarse de los recursos que les proporcionan una vida 
digna. 

Durante las primeras seis décadas del siglo XX la migración internacional no 
desempeñó un papel determinante en la dinámica demográfica de México. En 
nuestro país, los flujos de inmigración no alcanzaron un monto relevante. A su vez, 
la emigración de mexicanos en Estados Unidos asumió principalmente un carácter 
temporal. Sin embargo, desde los años setenta la emigración multiplicó su escala. 
Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) cerca de 390 
mil trabajadores participan anualmente  en el flujo temporal. 

En las últimas décadas, México se convirtió también en país de origen, tránsito y 
destino de la migración. 

Factores como son la vecindad geográfica, los estrechos lazos sociales y culturales, 
la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambios, 
hacen inevitable la generación de flujos migratorios entre ambos países. Este 
desplazamiento es esencialmente un fenómeno laboral impulsado por la interacción 
de factores que operan en ambos lados de la frontera, donde los elementos 
asociados con la demanda de trabajadores mexicanos en EE.UU. son tan 
importantes como los de la oferta. 

La mayoría de los emigrantes mexicanos que se dirigen a EE.UU., y los patrones 
de origen y destino dejan ver que el fenómeno tiene un fuerte componente regional, 
aun cuando se están diversificando tanto las regiones de origen como las de destino 
de la migración. 

2.1 Migración durante la revolución. 

La revolución mexicana de principios del siglo XX provocó cierta cantidad de 
migración y reveló un notable cambio demográfico. 

Después de un auge que comenzó alrededor de 1880, la economía mexicana se 
desplomó en 1907, además del desastre económico, se encontraba el desgaste de 
un régimen al mando de Porfirio Díaz. Existían diversas fuerzas por toda la república 
mexicana para derrocar al gobierno de Díaz. De ese modo el  pueblo mexicano se 
levantó en armas el 20 de Noviembre de 1910. 



Dos décadas antes del inicio de la Revolución Mexicana se construían las vías 
ferroviarias que comunican México con EE.UU. donde los mexicanos vieron una 
oportunidad de trabajo ya que la economía, sobre todo en el campo, iba en picada. 
Se dice que para esas fechas más del 60% de los trabajadores eran mexicanos44.  

Lo anterior se reflejó en la expansión de ambos lados de la frontera, eso entre los 
años 1880–1890, cuando terratenientes norteamericanos desplazaban contratistas 
al norte de México, en busca de campesinos y obreros, y ya para 1911, agentes 
reclutadores eran enviados por empresas de ferrocarriles y minas estadounidenses 
a conseguir obreros mexicanos, que estuvieran dispuestos a cruzar la frontera para 
trabajar en la expansión industrial norteamericana, así como también los dueños de 
grandes siembras de algodón de Texas, trataban a toda costa de atraer mano de 
obra mexicana; los dueños de las plantaciones de azúcar, reclutaban cada vez 
mayor número de trabajadores de campo y de las grandes ciudades del medio oeste 
de los Estados Unidos, hacían esfuerzos para atraer obreros mexicanos como mano 
de obra barata. 

Después de la revolución, siguió una década de insurgencia, guerra civil, revolución 
y bandolerismo, que provocó el destrozo en la infraestructura de la sociedad. Es así 
como puede asociarse un aumento en la migración mexicana hacia EE.UU. con el 
deterioro de la economía desde 1906, la intensificación de la revolución y las 
inestabilidades política y social de México, ofrecieron razones fuertes para 
desplazarse, sumando la floreciente economía del suroeste de EE.UU. (California y 
Texas). Durante la Revolución Maderista (1910-1911) por el clima de tensión que 
vivía México aumentó el flujo migratorio, pero la toma de Cd. Juárez, Chihuahua, 
(10 de mayo de 1911) fue el golpe decisivo que determinó el triunfo de la Revolución, 
derrocando así un régimen que había durado más de treinta años.  

La migración disminuyó durante el período constitucional del Presidente Francisco 
I. Madero (1912-1913), quien resultó electo popularmente el 6 de noviembre de 
1911 y cuyo mandato debía durar hasta el 30 de noviembre de 1916, pero su 
asesinato causó fuertes corrientes migratorias que iban en ascenso a medida que 
se fortalecía el movimiento revolucionario, para disminuir en 1917, fecha en que 
Venustiano Carranza tomó el poder y se promulgó una nueva Constitución. 

Se estima que, entre los años 1910-1917 emigraron a EE.UU. un promedio de 53 
mil trabajadores al año.45 Es justo ahí donde inicia abiertamente la historia de la 
migración hacia los EE.UU. conjuntamente a un capítulo de la historia de México, 
donde se conjugaban los intereses de ambos países y las necesidades de los 
migrantes mexicanos se ven envueltas en este contexto. Tan sólo se calcula que 
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entre 1900 y 1910 más de un millón de mexicanos ingresaron al vecino país46. Sobre 
todo en busca de trabajo, pero también en busca de refugio por la destrucción y el 
exterminio provocados por la Revolución Mexicana. 

En 1909 durante la presidencia de Porfirio Díaz y del presidente de EE.UU William 
H. Taff, surge un primer acuerdo bilateral para la exportación de 1000 trabajadores, 
para laborar en los campos de betabel, industria considerada prioritaria para el 
gobierno estadounidense, dada la ausencia de climas adecuados para la 
producción de caña de azúcar.47 

Un año después, Francisco Indalecio Madero, en vez de propugnar la contracción  
de Porfirio Díaz, llamaba la atención en su obra La sucesión presidencial (1911), 
sobre las pésimas condiciones de vida y trabajo de los migrantes: la situación del 
obrero mexicano es tan precaria que a pesar de las humillaciones que sufren allende 
el Río Bravo, anualmente emigran para la vecina República millares de nuestros 
compatriotas, y la verdad es que su suerte es por allá menos triste que en su tierra 
natal48. 

La Revolución Mexicana fue punto de partida de las revoluciones sociales del siglo 
XX, que se dieron después de un proceso migratorio a nivel internacional muy 
extenso, que implicó no solamente la migración de activistas revolucionarios, sino 
también de ideas y de organizaciones. 

 2.2 Programa Bracero 1942 a 1964. 

El antecedente al Programa Bracero fue el sistema de contratación conocido como 
el enganche y las deportaciones masivas en las décadas de los años 20´s y 30´s. 

Fue un modelo de explotación extremo que dejaba en manos de particulares la 
contratación, el traslado, el salario, el control interno de los campamentos y las 
cargas de trabajo. Las consecuencias de este sistema fueron los contratos 
leoninos49, el endeudamiento perpetuo, las condiciones miserables de vida y 
trabajo, el trabajo infantil, las policías privadas y las casas de contratación.50 

                                                           
46Cfr.http://conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/01.pdf 
consulta marzo 2015  
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48  Madero, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, San Pedro, 
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49 Contrato de sociedad en que se pacta que todas las ganancias sean para uno o algunos de los socios y 
todas las pérdidas para los demás. 
50 Jorge Durand, la cuerda y el enganche. Sistemas de trabajo forzado en el siglo XIX, ponencia presentada en 
el XII encuentro sobre la formación del capitalismo en México, la perspectiva regional, Guadalajara, el 
Colegio de Jalisco, 21-23 de octubre 1993. 



El 5 de febrero de 1917 se promulgó en EE.UU. la ley migratoria conocida como 
Burnett (Literacy act) que condicionaba el ingreso de los inmigrantes al pago de $8 
dólares y a que los mayores de 16 años demostrarán que sabían leer y escribir. 

Esta ley trataba de detener el flujo de inmigrantes analfabetas que provenían del 
este y Sur de Europa que huían de la Primera Guerra Mundial, pero evidentemente 
afectó a los trabajadores migrantes mexicanos, que por lo general no cubrían el 
requisito de alfabetización y menos pagar una cuota de 48 dólares. Como 
consecuencia resultó la deportación de trabajadores mexicanos y dificulto el crucé 
de la frontera de manera legal. La ley aparece justo antes de que EE.UU. ingresará 
al conflicto bélico (2 de abril 1917) lo que significó escasez de mano de obra y mayor 
demanda de la misma51. 

A los tres meses de promulgada la ley, se creó una excepción para aquellos que 
fueran trabajadores temporales y se dedicarán exclusivamente al trabajo agrícola: 
es decir, mexicanos. 

Esto fue caracterizando el flujo de inmigrantes mexicanos: mano de obra temporal 
y dedicarse prioritariamente a la agricultura. 

El programa bracero fue firmado por los presidentes Franklin D. Roosevelt y Manuel 
Ávila Camacho en Monterrey en 1942, debido a que con el inicio de la Segunda 
Guerra Mundial, EE.UU. comenzó a necesitar más trabajadores especialmente para 
las zonas agrícolas. Dicho programa les otorgaba la visa con la cual podían ir y venir 
legalmente, garantía de que sus patrones tenían que pagarles un sueldo fijo, pagar 
gastos médicos, proporcionarles hospedaje y podían enviar dinero a sus familiares. 
El programa creció y en casi todos los estados de EE.UU. había trabajadores 
mexicanos.52 

Poco tiempo los dos gobiernos desarrollaron un programa parecido para importar 
trabajadores que apoyaran con la construcción y manteniendo de ferrocarriles. En 
1945 se estima que había más de 75 mil trabajadores en el sistema ferroviario y 
más de 50 mil trabajando en la agricultura. El programa de ferrocarriles terminó con 
el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.53 

Debido a la fuerza de trabajo de los agricultores y a los representantes en 
Washington, el programa  se prolongó mediante varias actas del Congreso entre 
1948 y 1951. El 13 de julio de 1951, el ex presidente de los EE.UU. HarryTruman 
firmó una ley pública que desarrolló un programa para  formalizar los derechos y 
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53 Cfr. Manuel de Jesús Esquivel Leyva, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2993/8.pdf 



protecciones para los trabajadores mexicanos, el cual continuó hasta 1963 y los 
últimos braceros regresaron a México en 1967. 

El Programa Bracero nos ayuda a entender cómo se ha desarrollado el flujo 
migratorio, el programa fue muy exitoso, los primeros trabajadores tuvieron acceso 
a empleos mejor remunerados que los que se podían obtener en México. Este éxito 
ofreció la motivación de laborar en EE.UU., a nuestros paisanos, lo que generó que 
el fenómeno de la migración indocumentada creciera, pues los agricultores y dueños 
tuvieron la opción de elegir entre trabajadores por quienes habría que pagar 
servicios médicos y hospedaje; a empoleados fuera del programa quienes 
aceptaban salarios más bajos; lo que motivo ya no se prolongara el programa. 

También hubo movimientos y uniones como el Movimiento Chicanos de los 
sesentas y la United Farmworkers dirigida por César Chávez que estaba en contra 
del Programa Bracero, otra causa que coadyuvó su culminación, por la presión 
política que ejercieron.  

2.3 Programa de Visas H-2A   y   H-2B 

El Programa Bracero se considera como un paradigma de los programas de empleo 
temporal estadounidenses; especialmente, el conocido como H-2A de trabajadores 
agrícolas, el cual cobra importancia porque ciertas propuestas lo toman como punto 
de partida. Este recluta trabajadores extranjeros temporales, establecido en 1952 
por el gobierno de EE.UU. como programa H-2, a través de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad (Inmigration and Nationality Act [INA] de 1952). 

La IRCA Inmigration Reform and Control Act de 1986 dividió el programa en 2 
secciones: H-2A  para trabajadores agrícolas; y H-2B, no agrícola (aplicado también 
para la silvicultura). El H-2 garantiza el suministro adecuado de mano de obra, 
salarios y las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas internos y sus 
empleos. 

El Departamento de Estado de EE.UU. proporciona las visas, después de que el 
Departamento de Justicia aprueba las solicitudes. Pero, tal departamento no las 
suscribe hasta que el Departamento de Trabajo certifica la insuficiencia de 
trabajadores internos y que el ingreso de los extranjeros no afecta las condiciones 
laborales, los salarios y el empleo de los estadounidenses en el mismo sector 
agrícola. A su vez, el Departamento de Agricultura realiza encuestas para 
determinar los rangos mínimos salariales que deberán pagar los patrones. Un 
proceso complicado y además que garantiza la adquisición de mano de obra barata. 

El Departamento de Trabajo certifica que los patrones cumplan con sus obligaciones 
y con las leyes que protegen a los empleados, además de vigilar que se les 



proporcione el pago, alojamiento y transporte como lo indica la Migrant and 
Seasonal Agricultural Worker Protection Art (1983). 

Con excepción de la IRCA de 1986, la ley que para diversos grupos de 
antiinmigrantes resultó contraproducente, pues legalizó a miles de mexicanos y 
alentó a otros para llegar sin documentos, los programas de empleo temporal han 
buscado incidir en el flujo migratorio, aunque con muy poco éxito. 

Después de resultar infructuosos los intentos por restablecer un programa posterior 
y del tipo Bracero, en 1975 el gobierno mexicano optó por una estrategia; una actitud 
distante, una aparente falta de involucramiento, e incluso rehuir de participación 
directa en el debate con los responsables estadounidenses sobre el manejo de la 
cuestión migratoria.  

Jorge Bustamante afirmó: Hasta ahora (marzo de 1978), el gobierno mexicano no 
ha hecho esfuerzos visibles por formular una política concisa respecto a la 
emigración de sus ciudadanos.54 

Y a su vez, Víctor L. Urquidi menciona: Lo que no se puede hacer es mantenernos 
a la expectativa y después esperar que los norteamericanos benévolamente tomen 
medidas que no nos hagan daño.55 

Dicha estrategia es denominada: la política de no tener política. En este caso, dicha 
táctica parece haber permitido el manejo de la cuestión migratoria de manera 
efectiva, alcanzó ciertos objetivos relacionados con la migración, sin tener una 
política de migración como tal, esto se señala en el Informe del Estudio Binacional 
México- EE.UU. sobre Migración (Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Commission on Inmigration Reform en 1997). 

Los objetivos migratorios en este periodo de la no política no son sustancialmente 
diferentes a los perseguidos con anterioridad. Y uno de ellos es la aprobación de la 
Ley IRCA en 1986. 

Durante la administración de Ernesto Zedillo, las relaciones con EE.UU son 
prioritarias para ambos países, especialmente por los cambios ocurridos a partir del 
llamado consenso de Houston entre los presidentes George Bush y Carlos Salinas 
de Gortari para sacar adelante la negociación del TLCAN. En cuanto a la migración, 
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se rechazaron las medidas de orden unilateral (Operación Guardián, Propuesta 
187) y el racismo disfrazado de racionalidad económica. 

No tiene que decirse que la relación con EE.UU. es una relación de 
interdependencia compleja y fue la prioridad más grande para la política exterior de 
ese sexenio. El problema de la migración, agudizado por la Operaciones Bloqueo y 
Guardián y sobre todo por la Propuesta 187 del gobernador de California, Peter 
Wilson, quien, seguido por una mayoría de electores a los cuales convenció de que 
la recesión que vivía California al terminar la Guerra Fría y pasar a una economía 
sin guerra se debía a presuntos abusos de los indocumentados. Este asunto 
además del narcotráfico comprendieron los temas de la agenda bilateral, con la cual 
se dejó ver que la bonanza originada por el TLCAN tiene límites importantes. 

La propuesta  negaba todos los servicios básicos de educación y de salud a los 
indocumentados y a sus hijos, aún si estos eran ciudadanos estadounidenses. Una 
corte federal congeló la mayoría de las provisiones de la Propuesta 187 por 
considerarse inconstitucionales. 

Por otra parte el entonces mandatario mexicano Ernesto Zedillo, expresó su rechazo 
a las medidas unilaterales tomadas con la Propuesta 187 y logró un consenso en 
contra de esta en la Cumbre de las Américas de Miami.56 

En relación con EE.UU durante el sexenio Foxista se supuso que la afinidad 
ideológica del presidente de México con George W. Bush daba a nuestro país una 
oportunidad para promover ciertos objetivos. Se pensó que México podría ser una 
prioridad en la agenda política estadounidense y que en concreto, podría 
conseguirse un “acuerdo migratorio integral”; la famosa enchilada completa57, el 
objetivo principal de la política exterior mexicana del sexenio. 

Primeramente el discurso del presidente George Bush hizo creer a nuestro gobierno 
de ciertas aspiraciones, pero tras el atentado del 11 de septiembre, las prioridades 
de EE.UU eran otras. Lo cual eliminó las posibilidades de un acuerdo migratorio. 

En enero de 2013 el mandatario estadounidense presentó una propuesta de reforma 
migratoria que brindara la naturalización a migrantes sin documentos, los cuales 
deberían someterse a revisiones de seguridad nacional, pago de impuestos y una 
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multa, ingresen una solicitud y aprendan inglés. Dicha medida tenía la intención de 
beneficiar a 11 millones de indocumentados.58 

El 27 de junio de 2013 el Senado estadounidense aprobó un proyecto  de ley 
bipartidista de reforma migratoria (S.744) que incluyó un camino a la ciudadanía 
para indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes 
criminales. Un año después, Barack Obama dijo que los republicanos le habían 
informado que no discutirían el tema en el 2014 y anunció que actuaría solo por 
medio de acciones ejecutivas que anunciaría a finales de verano. 

El 6 de septiembre de 2015, la Casa Blanca dijo que el anuncio de las medidas 
ejecutivas fue pospuesto para después de las elecciones de medio tiempo del 4 de 
noviembre de 2016, cuando los estadounidenses acudirán a las urnas para renovar 
la Cámara y un tercio del Senado. 

Congresistas y analistas han dicho que entre las medidas que el mandatario pueda 
anunciar se cuenta una ampliación de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en 
inglés de los Dreamers), para favorecer a sus padres y otros trabajadores 
indocumentados que llevan tiempo en el país, carecen de antecedentes criminales 
y pagan impuestos. 

La Acción Diferida entró en vigor el 15 de agosto de 2012 a la fecha a beneficiado 
a unos 600 mil jóvenes indocumentados. El programa detiene temporalmente las 
órdenes de deportación y otorga un permiso de trabajo renovable por 2 años.59 

Lo anterior ocurrió durante la administración calderonista, donde mexicanos 
continuaron migrando a EE.UU., aunque el flujo disminuyó en intensidad pero esto 
solo debido a la crisis económica estadounidense de 2008, además de las leyes 
antimigrantes en diversos estados de la Unión Americana y la alta seguridad en la 
frontera.60 

Se hizo muy poco por detener la salida de población y aprovechar las ventajas del 
llamado bono demográfico, esto se puede percibir a la luz del repunte migratorio 
una vez que la economía estadounidense, aunque lentamente, ha comenzado a 
crecer y nuevas fuentes de trabajo van creándose, y el presidente Obama ha 
ordenado la suspensión de las redadas y deportaciones poniendo en marcha la 
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Acción Diferida que otorga a los indocumentados un permiso para trabajar durante 
un periodo de dos años. 

En diciembre de 2005 la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó la Reforma 
migratoria promovida por James Sensenbrenner, al año siguiente, marchas 
multitudinarias en 250 ciudades, movilizaron cerca de 3 millones de personas, entre 
migrantes irregulares y múltiples aliados; iglesias, sindicatos, organizaciones 
sociales, empresarios, medios de comunicación latinos, familiares de migrantes y 
simpatizantes, lograron que la propuesta fuera desechada. 

Esta administración calderonista se caracterizó por un doble discurso: mientras aquí 
en México se llevaba a cabo la campaña presidencial de Calderón; quien acuñó una 
frase: “yo le digo a los americanos que no gasten tontamente su dinero 
construyendo un muro que de todas maneras lo vamos a brincar”.61 

El 10 de enero de 2006 pasó por la embajada estadounidense a justificar y pedir la 
comprensión, diciendo que no podía perder ningún voto, ya que este tema podía 
ser tomado por su oponente. 

Por lo que puede concluirse que la política migratoria de Calderón se caracterizó 
por no exigir algo referente al tema a EE.UU., si no utilizar estas palabras para 
tranquilizar la opinión pública nacional. 

El actual gobierno mexicano mantiene una continuidad en la política migratoria, ya 
que durante este tiempo no se ha llevado a cabo acercamientos contundentes 

El anterior recuento, nos muestra las intenciones de los mandatarios mexicanos por 
realizar un acercamiento con el gobierno estadounidense, que brinde apoyo a los 
miles de connacionales mexicanos, si bien, las políticas no han sido bien 
formuladas, también es un hecho que los mandatarios de nuestro vecino del norte 
se han mostrado tajantes en cuestión de no otorgar legalidad formal a los migrantes 
asentados de manera ilegal, el mayor pronunciamiento fueron las acciones DAPA y 
DACA, que lamentablemente la acción diferida para padres de ciudadanos y 
residentes permanentes DAPA fue bloqueada por tribunales inferiores, lo cual será 
analizado por jueces de la Corte Suprema, se estima que el caso sea analizado en 
abril y que a finales del mes de junio se anuncie la decisión. 
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Capítulo 3 

En el siguiente capítulo se analiza la forma de vida de los migrantes una vez 
instalados, como se desarrolla esa multiétnica, la formación de esas redes sociales. 
Se alude a la identidad como el punto de transformación en todo ese proceso 
migratorio, la adaptación, la reformulación del aquí y del allá. 

También se nombran las repercusiones sociales que se originan, para finalizar con 
el grado máximo de organización de los migrantes, su aportación a ambas 
sociedades. 

La Praxis actual de la familia transnacional mexicana en EE.UU. 

Estados Unidos está viviendo una transición demográfica sin precedentes. La ola 
de inmigrantes latinoamericanos ya no es ignorada, debido a que la invisibilidad trae 
consecuencias, oportunidades y estrategias. 

Al respecto, Grace Abbott llamó a EE.UU. como “el milagro multiétnico”, debido a la 
presencia de miles de personas de diversos lugares y los latinoamericanos no 
serían la excepción, migraron y con ellos trasladaron su lengua y la cultura. 

En ese sentido vale la pena reflexionar sobre el modo de incorporación de los 
migrantes a las sociedades de recepción, interesándose más por la forma en que 
funcionan los sistemas migratorios, es decir, las redes sociales o el habitar de los 
migrantes en la sociedad huésped, en tanto hacen uso cotidiano de la 
infraestructura urbana e institucional, participan de los mercados laborales, 
promueven estrategias de asociación política o cívica, reproducen códigos 
culturales y religiosos sobre el espacio en concreto que ocupan en el lugar de arribo 
en cada pueblo, barrio o ciudad a la que llegan. 

La imborrable presencia de los inmigrantes, independientemente de su motivo para 
estar o permanecer ahí, trae consigo inevitables transformaciones y choques 
culturales, en los que a través de las diferencias se exaltan virtudes e infortunios y 
se sincretizan y polarizan los discursos. Es así como los razonamientos de inclusión 
y exclusión conviven de modo perdurable, esa asimilación, estar dentro o fuera del 
sistema, de lo que dicta el mainstream.62 

De este modo, resulta necesario atender esta dinámica de identidades, espacios, 
procesos y planos sociales que produce la migración, para pensarla como un 
proceso colectivo y duradero, multidireccional e intermitente. 
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Además de indagar en cómo dan sentido las personas involucradas en los procesos 
migratorios a las transformaciones sociales, sobre los nuevos escenarios de 
inserción. 

 

3.1 Fracturas identitarias de la Familia Transnacional. 

La identidad no es algo esencial ni inmutable, sino que, en buena medida, tiene su 
origen y constante transformación precisamente en la especificidad de sus 
interacciones con el exterior. Así,  los tres elementos que forman las narrativas de 
identidad (territorio, cultura e historias) se pueden inventar, reconstruir o reformular; 
lo cual depende en gran medida del liderazgo que se da entre los migrantes.  

En ese sentido Massey opina que, “los nuevos discursos identitarios retoman en 
muchos casos viejas narrativas, pero reformándolas y reinventándolas, ya que se 
han de adaptar a nuevas estructuras y han de responder a nuevos retos y 
condicionantes.”63 

También se puede entender por identidad “al conjunto de rasgos propios de un 
individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás”.64 

Otra definición sobre identidad señala que “la identidad colectiva es el estado de 
conciencia implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y expresan 
su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad que los acoge”. 

Entre tanto la identidad del mexicano migrante queda expuesta ante el fenómeno 
que se materializa con la partida hacía lo desconocido; un nuevo territorio, hogar, 
trabajo, idioma y sobretodo personas que no comparten las mismas tradiciones, 
religión, lengua. Por lo tanto esos mexicanos deberán adaptarse e integrarse a estas 
y otras condicionantes del lugar de destino. 

No se han encontrado diferencias considerables en el nivel de integración de los 
jóvenes que han migrado en un proceso de reagrupación familiar, pero sí en los 
espacios donde tal integración se produce (escuela y lugar de trabajo) y, sobretodo 
en la presencia de la familia como institución clave en el desarrollo de sus procesos 
de integración en el país receptor.65 
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Es decir, con los propios padres, cuando se realiza la reagrupación familiar. Ya que 
los padres han estado expuestos a la nueva cultura y se han adaptado o integrado 
en cierta medida. 

Los análisis sobre la integración social de los inmigrantes deben trascender el 
modelo migratorio que tradicionalmente se ha establecido, para lograr la asimilación 
de los inmigrantes a éstas, por lo que se deben situar sobre una pérdida o mutación 
rápida de las viejas lealtades e identidades, en un “viaje sin retorno”. Incorporando 
una perspectiva transnacional de las migraciones, ya que diversas investigaciones 
recientes muestran que las perdurables conexiones con el país de origen no son la 
antípoda de la integración en el país receptor.66  

No es necesario dejar atrás esa identidad, se puede construir sobre esa misma, 
logrando así un transnacionalismo cultural. Que en otras palabras como la de los 
autores Luis Eduardo, Alejandro Portes y William Haller denominan: activismo 
transnacional entendido como fenómeno constructivo a través del cual la gente 
responde a las obligaciones sociales a larga distancia, y pertenece y llega a 
transformar las prácticas políticas de los países que les han enviado. Por ese mismo 
hecho, el activismo transnacional dota a los inmigrantes con un renovado sentido 
de la eficacia y autoestima que les ayuda en su integración en las políticas 
institucionales de su nuevo país.67 

El hecho de la migración no debería considerar la pérdida u olvido de la identidad. 
Es enriquecedor la reformulación de una identidad trasnacional, lo que forma parte 
del pasado de una colectividad en el país de origen y a lo que se debe adaptar en 
el país de destino, con el propósito de dejar de sentirse que no pertenecen aquí o 
allá. Así establecerse como una sociedad que sin importar el status legal, han 
logrado posicionar al idioma español como la segunda lengua de los Estados 
Unidos.68 

 

                                                           
66 Ídem  
67 Luis Eduardo Guarnizo, Alejandro Portes y William Haller, “Assimilation and Transnationalism: 
Determinats of Transnational Political Action among Contempory Migrants” American Journal of Sociology, 
vol. 108, núm. 6, mayo 2003. P. 1239 
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universidades, 90% de los alumnos la escogen como segunda lengua. Véase Ilan Stavans, La 
condición hispánica. Reflexiones sobre cultura e identidad en Estados Unidos. Editorial Tierra Firme, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1999 

  

 



3.2 Repercusiones sociales de la Familia Transnacional. 

Dentro del contexto de la política gubernamental que se ha implementado en los 
EE.UU. se ha dejado ver que los programas sociales que ayudarían a la integración 
del migrante hacía una culturización estadounidense han sido precarios ante las 
necesidades cíclicas que tiene la población. De tal forma las repercusiones que 
tienen los migrantes dentro de una economía capitalista han sido numerosas; en la 
actualidad los gobiernos llevan “políticas deliberadas”69 que dañan 
consecuentemente el accionar de la población, donde ésta misma se redefine con 
diferentes enfoques a lo que es el entorno de su realidad. 

Las formas pueden ser diversas, ya que cada individuo se adapta de una manera 
propia, dando como resultado un cúmulo de pensamientos que se exteriorizan para 
regenerar la vida nacional del país receptor. Debemos tener en cuenta que, los 
mexicanos al igual que otras personas de diferentes nacionalidades han sufrido las 
vejaciones y humillaciones de parte de algunos estadounidenses, dando como 
resultado que el estatus quo se refleje como frustración, ante la palabrería de 
políticos que buscan ganar votos. 

Lejos de toda aquella fantasía surgen las repercusiones que van más allá de las 
aspiraciones político-electorales mismas que son un malestar para el presidente en 
turno, ya que dichas repercusiones lo afectarán políticamente, generando una 
inquietud común, la cual puede provocar un estallido social. 

Debemos tomar en cuenta que la formación de EE.UU. ha sido a través de 
revoluciones empíricas, las que han dado pie a una nación poderosa; dejando entre 
líneas que la población puede organizarse no solo con fines lúdicos, sino también 
con un fin político-social, en donde sus ideas se hagan valer y las repercusiones 
vayan en disminución. 

De tal forma que las repercusiones pueden ser de tipo: 

 Social-cultural 
 Seguridad 
 Educación 
 Salud 
 Cultural 
 Económicas 

Como repercusión social tenemos la aparición temprana de drogadicción, 
alcoholismo, vandalismo y embarazo principalmente en hijos que se quedan de este 
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lado de la frontera (pero no exonera a los hijos que migraron con sus padres), debido 
a la carencia de cuidados maternos- paternos por la desintegración familiar a causa 
de la necesidad de laborar más horas en un empleo o por tener más de un trabajo. 

Asimismo la falta de tolerancia, segregación racial, falta de respeto y 
reconocimiento, debido al idioma, tradiciones y apariencia física diferente. 

Un aspecto más es la aparición de modificaciones en los roles y relaciones de 
género, así como en actividades domésticas. Mayor participación económica 
femenina, por lo tanto cambio en los patrones matrimoniales y reproductivos, 
organización de las unidades familiares, la estructura dinámica y tamaño de los 
hogares, presentándose así la formación de hogares con jefatura femenina, que si 
bien no es exclusiva de los migrantes, es más común verlos en las capitales que en 
las provincias de origen, es un ajuste de costumbres. 

A su vez,  dichos factores  han fomentado el tráfico de personas, debido a la 
necesidad de viajar a EE.UU., mayoritariamente de forma ilegal, en donde se acude 
a coyotes, polleros,  “agencias de viajes”70 que de manera ilícita, ilegal, trafica con 
los migrantes y la afluencia a estos grupos, enriquece el negocio ilegal por los miles 
de dólares que pagan los migrantes.  Dando como resultado que, se generen 
pandillas o asociaciones delictivas que infringen, manipulan, roban, extorsionan y 
asesinan a los migrantes que intentan llegar a suelo estadounidense.  

Como ejemplo tenemos a la mafia mexicana, la cual a través del miedo reclutan a 
los migrantes obligándolos a cometer delitos que atentan contra la seguridad 
estadounidense, tales como narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones, entre otros. 
Esto genera que cierta parte de la población estadounidense encasille a los 
migrantes mexicanos en actividades delictivas y que vulneran la seguridad nacional. 
De este modo se puede también hablar de repercusiones económicas tanto para el 
país de origen y de destino.  

Uno de los efectos negativos para el país de origen es la pérdida de capacidad 
productiva, jóvenes y adultos que migran en edad laboral. Pero que a su vez el país 
se ve beneficiado a corto plazo por el envío de remesas para satisfacer necesidades 
y servicios. 

Mientras que para el país destino obtiene como efectos el enriquecimiento y por lo 
tanto, abaratamiento de la mano de obra, la aportación de profesionistas preparados 
dispuestos a aceptar salarios bajos lo que genera dinamismo académico y de mano 
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de obra por lo que al mismo tiempo enriquece económica, cultural y 
académicamente al país receptor.  

La oferta laboral de migrantes mexicanos se centra en trabajos de baja 
remuneración y calificación, que los trabajadores nativos no están dispuestos a 
realizarlos. Lo que genera un efecto positivo en el crecimiento económico al 
incrementar el potencial de la fuerza laboral disponible. “Los migrantes también 
pueden elevar la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se desplacen 
de trabajos mal remunerados y con bajas prestaciones laborales a otros de mayor 
calificación y remuneración, incrementando las posibilidades de producción y, en 
consecuencia, el crecimiento económico”71. Aunque esto es solo trivial, ya que se 
ha registrado presencia de migrantes mexicanos en zonas o poblaciones donde 
antes no era común, zonas con clima más frío  (Alaska, Montana, Oregón, Idaho, 
Dakota). 

Por otra parte, el costo fiscal que representan los migrantes con la llegada de estos 
y sus familias, piden beneficios de salud y educación para sus hijos, lo que eleva 
los costos del sistema social generando desajustes en las cuentas fiscales. Este 
tema suele generar debate intenso en las sociedades receptoras y las élites 
políticas, lo que en ocasiones se traduce en promulgación de leyes que buscan 
limitar el acceso de los inmigrantes y sus descendientes a la salud, educación y 
otros servicios de protección social, a través de iniciativas de ley como la SB1070 
en Arizona y a la que se sumaron Alabama y Georgia. 

Pero en su mayoría son estereotipos la evidencia empírica acreditan la frecuencia 
con la que los inmigrantes usan los servicios sociales, y es más baja en comparación 
con la población nativa. Pues no cuentan con seguro médico sea público o privado 
por el temor de ser entregados a las autoridades. 

Asimismo, existen programas federales destinados para atender la salud de 
personas de bajos recursos, como el Medicaid pero el acceso está condicionado a 
ciertos criterios de selección, asociados a niveles de ingreso y condiciones 
especiales de salud, y específicamente en el caso de inmigrantes; al estatus 
migratorio y tiempo de residencia legal en el país. 

Las estadísticas disponibles señalan que solo 1 de cada 5 mexicanos residentes en 
EE.UU cumple con los criterios de selección que le permiten tener acceso al seguro 
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público, lo cual contradice los argumentos de que los inmigrantes mexicanos 
representan una elevada carga en el sistema de seguridad social.72 

Por otra parte se señala que la educación de los inmigrantes impone un costo a los 
gobiernos estatales y locales; aunque más bien debería ser vista como inversión 
que será recuperada con mayor productividad y ganancias futuras, ya que cuando 
los inmigrantes terminen sus estudios contribuirán a la producción del país y se 
convertirán en contribuyentes netos a través del pago de impuestos. Si bien es cierto 
que muchos de los inmigrantes tienen familia, muchos otros llegan solos, por lo tanto 
no necesitan de los servicios que ofrece el Estado. Lo que los convierte en 
contribuyentes netos. 

Un estudio realizado por la División Poblacional de Naciones Unidas concluye que 
a través del pago de impuestos los inmigrantes aportan más de lo que gasta el 
sistema social o de bienestar del país receptor.73 

Otro factor importante a mencionar es que independientemente del desplazamiento 
de los migrantes, estos llevan consigo; prácticas, valores, tradiciones y 
representaciones culturales que han definido su identidad. 

La coexistencia de diversas culturas en una misma sociedad, trae desafíos para 
convivencia armónica al interior de ella y para la generación de relaciones 
equitativas entre los distintos grupos sociales. Aunque traten de asimilarse e 
integrarse a la forma de vida de su lugar de destino, los rasgos culturales de origen, 
complicadamente desaparecen, manteniendo el reto de la diversidad cultural y el 
sincretismo. 

La integración cultural de los migrantes incide necesariamente en su integración 
socioeconómica, por lo general se ubican en una posición de rezago 
socioeconómico frente a la población nativa. 

La cuestión de rapidez o dificultad con la que se integran los inmigrantes a las 
sociedades receptoras depende de: tiempo de estancia, la edad en la que llegan, 
nivel educativo, redes sociales de las que dispone, habilidades personales y la 
política migratoria del lugar de acogida. Por lo que la integración de la población 
inmigrante puede darse en las siguientes dimensiones: lingüística, socioeconómica, 
cultural. 
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Derivado de lo anterior, la historia de la migración México-EE.UU. imprime en los 
procesos de integración cultural y socioeconómica rasgos particulares frente a 
cualquier otro grupo de inmigrantes. Sobre esto, se señala que los inmigrantes 
mexicanos enfrentan grandes obstáculos para integrarse a la sociedad 
estadounidense, esto se refleja en los bajos niveles educativos, manejo del idioma 
y naturalización, así como en la elevada concentración de empleos de baja 
remuneración.   

3.3 Asociaciones civiles y clubes de migrantes. 

El devenir histórico ha permitido la evolución y maduración de las redes sociales de 
los migrantes, poniendo huellas en el desarrollo organizativo bajo el punto de vista 
del transnacionalismo. 

Para reconocer lo anterior, es suficiente con hacer mención de las organizaciones 
de migrantes o mejor llamadas clubes de migrantes con presencia en diversas 
ciudades de EE.UU. más fielmente estrechados con sus lugares de origen a través 
de distintas actividades que van desde el ámbito económico hasta social y político. 

En este sentido cabe mencionar a Zacatecas como el estado que más clubes de 
migrantes han establecido en los EE.UU y como ejemplo a seguir, ya que con la 
coalición de clubes Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, la cual 
surge en 1965 y es la primera en erigirse. 

El fundamento de los clubes primordialmente es para realizar obras públicas (agua 
potable, alcantarillado, caminos, puentes, escuelas, unidades deportivas y clínicas 
de salud)  en beneficio de la comunidad de origen en unos casos complementando 
y en muchos otros supliendo las responsabilidades gubernamentales. 

También se pueden enumerar obras socioculturales como: fiestas patronales y 
diezmo a iglesias. 

Asimismo, con su participación a nivel político, las organizaciones o clubes de 
migrantes han modificado aspectos políticos tanto a nivel estatal como federal. 

En este orden de ideas, a nivel estatal, en Zacatecas se aprobó la llamada “Ley 
Migrante” presentada por el Frente Cívico Zacatecano, organización política de los 
migrantes organizados y aprobada en la LVII Legislatura local, que hizo posible a 
partir de 2004 la inclusión de cuando menos 2 diputados migrantes en el congreso 
local.74 Zacatecas es el primer estado en lograr una organización de este tipo, es 
considerado el estado originador de esta idea, ahí la importancia en mencionarlo. 

                                                           
74 Cfr. archivo.eluniversal.com.mx/estados/50434.html (Consulta: 12/08/2015) 



Mientras tanto a nivel federal se conforma el programa Tres por Uno en 1999.75 A 
través de este se realizan obras sociales en las comunidades de origen de los 
migrantes mediante la aportación financiera, a partes iguales, tanto de clubes de 
migrantes, gobierno federal, estatal y municipal. 

Un beneficio más del programa es que la comunidad migrante establece puentes 
con líderes y organizaciones en las comunidades de origen. Lo que favorece el 
transnacionalismo. 

Es decir, este nivel organizativo de migrantes alcanza un grado más alto, cuando 
esta estructura organizativa se vuelve formal, permanente y con la capacidad de 
negociar ante el Estado y el reconocimiento binacional. La instauración le permite 
diferenciar entre intereses comunitarios, de naturaleza empresarial y de militancia 
política. 

Cuando surge este tipo de organización colectiva, se asumen compromisos de 
membresía activa extraterritorial. Una prolongación de México al norte, tal como 
antes se menciono, George Friedman en el libro de su autoría, (Los próximos 100 
años). Y la experiencia política binacional que realizan los clubes, muestran los 
cambios profundos, ya que la participación política se ha transformado en las 
acciones orientadas a los vínculos y compromisos para con su lugar de origen. 

Es así que, cuando ya forman parte de asociaciones de clubes ya cuentan con un 
grado de reconocimiento y legitimidad amplio: nivel municipal, estatal e incluso 
binacional, el cual aprovechan para incurrir en el diseño de políticas públicas. 

Esto muestra como el tema de la migración ha logrado figurar entre los principales 
temas de la agenda nacional. Los migrantes y su gran fuerza han tomado un grado 
de participación importante que ha logrado que ambas naciones les consideren en 
cuenta. Ya que contribuyen de forma considerable en el crecimiento, desarrollo y 
estabilidad económica tanto de México como de EE.UU. 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Cfr. www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=s0187-0172008000100005&script=sci_arttextb (Consulta: 
12/08/2015) 



 

Conclusiones.  

Millones de años han pasado desde aquellos primeros individuos que cruzaban 
diversas regiones para situarse donde les conviniera para sus intereses y la realidad 
actual no es distinta, seguimos conservando ese importante instinto de 
supervivencia, somos nómadas vestidos, con tecnología de punta a nuestro 
alcance, pero buscando ese lugar que nos brinde todo aquello que consideramos 
necesario para vivir bien. 

La cuestión de la migración siempre será un tema apasionante y una parte 
importante para el estudio de todo internacionalista, ya que los flujos migratorios 
siempre existirán mientras la persecución política y violencia no acaben y las 
políticas económicas no favorezcan a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, 
el estudio de la migración debe ser una aportación desde el ámbito internacional y 
particularmente, los asuntos del manejo del poder respecto al devenir y a la 
existencia de un grupo social y por ende de un Estado-Nación en cualquier parte 
del mundo. 

Si bien es cierto que la migración es un tema que tiene diferentes directrices, se 
debe de mencionar que el flujo de las personas dentro de un contexto internacional 
se origina por diferentes ambientes, ya sea por inseguridad, inestabilidad, falta de 
oportunidades, conflictos bélicos o incluso para probar suerte en un destino 
diferente, sin embargo lo que es notorio, es el abandono que tiene esta sociedad 
cuando llega al lugar de destino, ya que en su totalidad las leyes favorecen a los 
individuos originarios del país, situación que provoca un desajuste en la realidad 
que el migrante imaginaba. 

Con base en lo anterior, los gobiernos deberían destinar más recursos para 
promover respeto y sensibilizar a la población hacia la vida del migrante, ya que la 
cultura no es sinonimia, la cultura nos da identidad entre las sociedades, por lo que 
la identidad del migrante se ve vulnerada. 

Ante esa realidad, los migrantes mexicanos han traspasado fronteras, mismas que 
se han hecho porosas frente a las necesidades culturales, personales, sociales de 
estos individuos. Se habla de una segunda generación de inmigrantes que ha 
crecido en un hogar reconstruido en cuestiones ideológicas, de tradiciones y por lo 
tanto forman una sociedad que no pertenece ni aquí ni de allá, que han hecho su 
identidad propia, tomando rasgos de lo mexicano y de lo estadounidense. 
Otorgándole un nombre, voz y espacio a lo latino, haciendo del español la segunda 
lengua de EE.UU. 



En la actualidad vemos a un aspirante a la presidencia de EE.UU., Jeb Bush, hablar 
español de forma fluida, lo cual en espera de las elecciones del 4 de noviembre 
muestra la importancia que ha tomado lo latinoamericano en la participación política 
de EE.UU. 

En el mismo sentido, durante 2006 a 2010, Amanda Aguirre, mexicana de 
nacimiento, fue senadora por Arizona, donde impulsó una reforma para brindar 
atención médica a personas de escasos recursos y a migrantes. 

La vida de la persona que decide migrar está plagada de riesgos los cuales debe 
asumir. Y como sociedad de origen y destino no se humaniza frente a ello. Como 
un ejemplo de lo anterior, tenemos que dentro del entorno fronterizo se vive una 
situación complicada para los migrantes, en virtud de que las muertes, extorsiones 
y otros crímenes graves se cometen todos los días en contra de trabajadores 
indocumentados, un “holocausto” en cuestiones migratorias, término que menciona 
el encargado del servicio Jesuita a Migrantes en México, Alejandro Solalinde, para 
describir la situación que se vive en la actualidad. 

Migración indocumentada, un tema que no solo se vive de mexicanos en EE.UU., 
es un asunto que viven centroamericanos en México, y que se maneja con doble 
moral, pues nos enardece el trato que se les da a nuestros connacionales en el país 
del norte, pero que nada hacemos por evitarles el mismo trato a los 
centroamericanos que cruzan por México para llegar a EE.UU. 

El tema migratorio es en cierta medida “incomodo” en asuntos políticos pues no 
existe una dirección concreta a seguir. Debería ser un trabajo en conjunto para 
establecer una reforma apartidista que ayude, colabore, persiga y rediseñe las 
esperanzas tanto de ciudadanos y migrantes. 

El acercamiento y mostrar una visión distinta es la mayor aportación que pueda 
hacer un internacionalista respecto a esta sociedad, mayoritariamente formada por 
jóvenes y niños que lograron superar las barreras del idioma y costumbres para 
fusionar ambas culturas. Lo que era un reto, se convirtió en una fortaleza que la 
hicieron propia, es común escuchar hablar ambos idiomas con igual dominación de 
vocabulario  a esta comunidad, ya que sus padres les han dotado de esa capacidad 
de ser participes de esa identidad mexicana a través del idioma además de 
costumbres y religión, pero su vez el entorno ha permitido la adopción de lo 
estadounidense. 

Desde mi perspectiva me resulta conmovedor hablar de este tema por la cercanía 
que tengo con él, formo parte de ese fenómeno denominado familia transnacional, 
parientes de mi padre que al irse convirtieron su futuro en uno mejor, el contacto se 
ha hecho posible a través de la tecnología y la evolución de esta ha permitido que 



las llamadas se convirtieran en video llamadas y de ese modo un acercamiento 
especial. Se es participe a la lejanía de las complicaciones de la llegada, de la 
incomodidad de no pertenecer, de la dificultad por adoptar y finalmente de las 
mayores oportunidades a las que sus padres tuvieron, pero a su vez se es cómplice 
del otro lado, el menos favorable, la ilegalidad a la que son denominados, vocablo 
que debiera aplicarse para aquellos que hacen el mal, y no para quienes en busca 
de oportunidades que su país les imposibilita, traspasan fronteras visibles e 
invisibles. 

Es así como el término familia transnacional se aplica al reparto de los miembros 
del núcleo familiar en mínimo dos países, además de intercambios de todo tipo entre 
ellos. Son complejas interacciones entre los padres, hijos, sociedad receptora y 
sociedad de origen. Son familias transnacionales porque mantienen una conexión y 
vínculo con las dos sociedades y culturas, cuya transmisión de ideas, valores, y 
patrones culturales a través de la comunicación constante y en ocasiones con el 
retorno temporal, actúan como motor de cambio en la sociedad de origen. 

De tal modo, en la frontera México- Estados Unidos se genera una sociedad distinta 
a lo mexicano y a lo estadounidense. Tal desigualdad económica existente ofrece 
diversas opciones a la población de ambos lados y resultan estilos de vida 
contrastantes. Diferencias sociales, culturales y étnicas. Lo cual genera una 
tolerancia y adaptación a las ideas del otro lado. Generando: intercambios, 
interacciones y cooperación. 

Otra aportación derivada de esta investigación deviene de lo expuesto por George 
Friedman, quien  hace un planteamiento geopolítico en su libro Los próximos 100 
años, en el afirma que para inicios de los años 2030 se aprobaran leyes migratorias, 
las cuales alentarán la inmigración a EE.UU., debido a una escasez de mano de 
obra. El equilibrio de poder en América del norte cambiará, esto debido a la fuerza 
creciente de México. 

Suena un panorama muy optimista, dada la historia de las relaciones políticas 
respecto a este tema. Sin duda sería un alivio para aquella población ilegal, pero 
también es complicado resolver un problema de esta magnitud, ya que esa 
posibilidad alentaría aún más la migración, no necesariamente legal, pues con ello 
se apertura  una esperanza que con el paso de los años y cumpliendo ciertos 
requisitos, lograrían la legalidad. 

Para hablar de la migración en términos de las Relaciones Internacionales, 
evidentemente resulta importante reconocer que la identidad colectiva que se forma 
en un país, inicia con su constitución como nación, su historia, de esta se 



desprenden las tradiciones, la religión, la lengua y hasta los rasgos físicos que 
diferencian a un país de otro.  

Todo individuo presenta una identidad en su territorio con su cultura y sus historias, 
estas a su vez pueden reinventarse, reconstruirse o reformularse. Estos rasgos nos 
caracterizan frente a los demás y al mismo tiempo nos permite pertenecer a una 
comunidad. 

Pues bien, cuando el mexicano migrante decide emprender el proyecto migratorio, 
la identidad de este queda expuesta, vulnerable ante lo desconocido, el nuevo 
territorio, el hogar, trabajo, idioma y con las personas las cuales no comparten ni 
tradiciones, religión y una vez más el idioma. 

Para lograr la asimilación estos deben crear una mutación rápida de las viejas 
costumbres, no necesariamente dejándola atrás si no construyéndola sobre esta 
misma. 

Estas prácticas dotan a los inmigrantes de un sentido de eficacia y autoestima que 
ayuda en su integración a su nuevo país. De este modo dejan de sentirse que no 
pertenecen ni aquí o ni de allá, sino más bien, creando una sociedad nueva. 

Hoy a través de esa generación de migrantes que ha crecido en EE.UU. podemos 
notar la fuerza y poder que han alcanzado en esa nación, esa comunidad de 
migrantes descendientes de mexicanos que logran posicionarse en diversos 
ámbitos, culturales, académicos, políticos, salud y lo más grande y visible; el idioma. 

Son una generación que ha creado una nueva sociedad, que han adaptado todo lo 
posible para ser vistos, para denotar que sin importar la condición legal en que se 
encuentren viviendo en ese país, tiene mucho por ofrecer y muestra de ellos son los 
festivales de arte mexicano que se llevan a cabo  donde dan a conocer y comparten 
parte de lo que son, de donde vienen y lo maravillosa que es la cultura mexicana. 

Tal como lo menciona Friedman; es una extensión de México al norte, se crea un 
puente invisible donde se fusionan ambas culturas. 

Ya lo dice Claudia Norman “aquí no eres considerado alguien de aquí, y allá, ya no 
eres considerado de allá. Ya somos los otros mexicanos, tienes que adquirir una 
propia identidad.”76 Quien es directora y fundadora de “Celebrate Mexico Now” 
festival de arte contemporáneo más importante en EE.UU., que se festeja cada año 
en la ciudad de Nueva York, cuya misión es mantener la cultura mexicana viva y 

                                                           
76 Los otros mexicanos, programa transmitido por Canal 11. En el cual abordan el tema de la migración, 
desde el punto de vista de connacionales que han triunfado en EE.UU. y permite entender el perfil del 
migrante actual. 



transformar la percepción del publico de lo que significa ser mexicano en la 
actualidad. 

Mostrando que la migración es un tema con diversas directrices que algunos 
mexicanos o descendientes de estos han sabido aprovechar para exponer su parte 
de mexicano, en el exterior. En este caso es la directora del festival que muestra 
diversos artistas mexicanos y su trabajo en Nueva York, pero también existen 
aquellos empresarios que han puesto restaurantes de antojitos mexicanos, de 
comida típica del lugar de origen de donde provienen y así, incorporan lo suyo a lo 
de los demás. 

Descendientes de mexicanos que a su vez, decidieron hacer algo más por su 
comunidad que permanece de este lado, logrando formar clubes de gran 
importancia y los cuales son una trascendencia debido a la ayuda que envían a 
través de estos. 

Quiero culminar citando a Franklin D. Roosevelt “Si la civilización ha de sobrevivir, 
debemos cultivar la ciencia de las relaciones humanas, la capacidad de todos los 
pueblos, de todo tipo a vivir juntos, en el mismo mundo en paz”. Sin olvidar que 
antes de clasificarnos como mexicanos, estadounidenses, colombianos, peruanos 
o de cualquier nacionalidad; somos humanos y merecemos vivir en armonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1 

 

 

La presencia de latinos en EE.UU. el 58% son mexicanos. 
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Un par de evaluaciones de la administración antidrogas estadounidense DEA revela 
un diagnóstico de las mafias mexicanas del narcotráfico operando en EE.UU. 

Aunque el narcotráfico no es el tema de esta investigación, es importante mostrar 
que las organizaciones criminales han tomado una fuerte presencia y han hecho del 
mercado estadounidense sus plazas para mantenerse. Es detonar que 
lamentablemente son esos otros mexicanos que también impactan (negativamente) 
con su presencia en EE.UU. 
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