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RESUMEN 

La presente tesis abordará la temática migratoria se vive en la actualidad en la ciudad de 

palenque Chiapas hacia los estados unidos o en su caso a otros estados de la misma república 

mexicana, concretamente las repercusiones psicosociales de los duelos migratorios en 

retornados palencanos. Si bien nuestro país posee una larga historia como receptor y como 

proveedor de migrantes, poco se ha estudiado desde nuestra disciplina. Este trabajo pretende 

poner sobre la realidad migratoria, altamente compleja, una lente psicoanalítica. Se presenta 

un estudio de carácter cualitativo que a través de tres historias de vida de retornados dará 

cuenta de cómo estas experiencias afectan tanto al involucrado directo como a su entorno. 

Aportar luz sobre significaciones que llevan a alguien a migrar posibilitará abrir el camino a 

un campo del desarrollo del saber muy actual que puede permitirnos afrontar de la mejor 

manera posible tanto el retorno de compatriotas como la recepción ciudadanos extranjeros. 

Migración y migración de retorno, en tanto experiencias policausales que afectan a múltiples 

esferas de la vida de los involucrados y su entorno más cercano, serán investigadas mediante 

técnicas cualitativas con intención exploratoria y descriptiva, desde un punto de vista 

psicoanalítico. La mirada, la escucha y la actitud psicoanalítica que matrizan este trabajo le 

brindan, además de un marco teórico de referencia, una praxis específica a la hora de 

investigar. Posibilitará, junto con las técnicas cualitativas, la apertura de discursos que dará 

cuenta de realidades subjetivas complejas imposibles de resumir en teorías universalistas. 
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INTRODUCCIÓN 
La migración como objeto de estudio, tiene una larga historia, por todas las implicaciones 

que de suyo tiene; por tanto, se ha estudiado desde distintos enfoques: económicos, sociales, 

educativos, demográficos, en Palenque Chiapas México. Condición que ha coloreado de 

distintos matices a las causas y consecuencias de este fenómeno como parte la vida de muchas 

sociedades, y por tanto de la historia de la humanidad. De manera particular la migración de 

la que haré referencia es la que se lleva a cabo entre México y Estados Unidos  así mismo la 

misma migración que se vive de una ciudad a otra, considero ambas naciones y varios estados 

de la república mexicana, así mismo de los sujetos participantes en estas movilizaciones, que 

incluye no sólo a los masculinos jóvenes, pues, en las últimas décadas también han aparecido 

en escena mujeres que migran, de igual forma en la búsqueda de mejores condiciones de 

vida. Existe también otro sistema que emerge producto de estas nuevas dinámicas en el 

fenómeno migratorio: una tipología familiar, la familia transnacional, en estas 

movilizaciones, dándole un matiz particular a las diásporas; entre otras cosas por los distintos 

territorios en que se conforma, y las diversas maneras de relacionarse. Es así que la estadía 

en dos espacios geográficos, lleva a nutrir a todos los integrantes de la misma de una lengua 

distinta a la materna (la de los padres y madres), una cultura que le provee de un sin número 

de matices evidentes particularmente en los hijos, -muchos de ellos nacidos en EUA, en otras 

ciudades porque emigraron de esta ciudad mencionada  y donde se derrumba la muy 

escuchada frase de no ser ni de aquí ni de allá, las fronteras tan celosamente resguardadas 

desde la conformación de los estados nacionales, se mantienen en los referentes geográficos, 

pero en el orden simbólico y ante la presencia de este tipo de identidades colectivas es 

evidente que se han ido desdibujando. La presencia de familias transnacionales se puede 

observar de distintas maneras, muchas de ellas a través de desafortunados eventos de 



separación por deportaciones forzadas o «voluntarias» de algunos de sus integrantes. Estos 

imponderables forman parte de un asunto de orden estructural, se manifiesta que son el 

resultado de «…un sistema migratorio defectuoso que no permite que las familias circulen 

legalmente entre México y EUA para responder a los mercados laborales y satisfacer sus 

necesidades educativas, de salud y emocionales. 

Las familias transnacionales poseen un estatus mixto colocando a todos los integrantes en 

condición de vulnerabilidad; para ilustrar esta condición recordemos que, en los procesos de 

deportación, los hijos al ser ciudadanos norteamericanos deben permanecer en la unión 

americana mientras sus padres retornan a México. Experiencias marcan que en algunos casos 

los hijos de familias transnacionales son enviados a México con antelación por sus padres, 

ante la amenaza de una deportación y de esa manera evitar la fragmentación familiar, ya que 

ellos -los padres- retornan a sus comunidades de origen más adelante, producto de un evento 

forzado o una acción «voluntaria» Cifras obtenidas del Censo de Población y Vivienda 2010, 

reportan 597,000 menores de edad nacidos en EUA que vivían en México en ese momento.  

  



OBJETIVO DE LA TESIS 
 

La elaboración de esta tesis se da a conocer muchas cuestiones que viven las personas ahora 

en la actualidad ya que por algunos motivos las personas tienden a migrar a otros lugares esto 

se puede dar desde una ciudad a otra, de un estado a otro o lo más común de un país a otro 

estos tres tipos de migración se darán a conocer en el siguiente trabajo. En objetivo de la tesis 

es dar a conocer lo que las personas viven o sus razones por cuales migran a la ciudad de 

palenque Chiapas con una escala hacia los estados unidos cabe mencionar que de igual forma 

pobladores de Chiapas migran constantemente. 

  



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La historia de la familia en el ámbito de migración 

Históricamente concebimos que la función de la familia es la crianza de los hijos y la 

formación de los mismos y el espacio donde empezará ese proceso de socialización, pues 

este tipo de responsabilidades se han visto compartidas con el paso de los años con otro tipo 

de sistemas, por ejemplo, la escuela o la iglesia (religión) (Segalen, 1992), 

independientemente de cual sea la creencia que profese cada uno de los miembros de ésta 

sociedad. 20 La historia de la familia ha sido de largo aliento, en la antigüedad, una de las 

funciones principales era la de cuidar a los enfermos y desvalidos, muchos de los sistemas 

familiares eran de tipo extendido, su función principal era procurar el bienestar de los hijos, 

nietos, hermanos, sobrinos, etcétera; es decir este tipo de familia era el común denominador 

en las sociedades, teniendo como principales actividades cuidar de todos y cada uno de los 

miembros de la misma. Con el paso de los años la familia ha cambiado ciertas funciones y 

se les han delegado a otras instancias, dejando el cuidado y la crianza de los hijos como una 

de las únicas funciones (aunque no siempre). En los inicios de las sociedades, en algunas 

tribus solían tener un sistema matriarcal, el cual consiste en que sólo la línea sanguínea de la 

madre fuese la válida, debido a ciertos tipos de matrimonios (como la poliandria1 ), la 

paternidad del hijo era ignorada y la madre era la única que con certeza se sabía que era la 

progenitora del niño, de alguna manera la madre es la líder y por lo tanto era la única línea 

sanguínea que tenía privilegios. En la Grecia antigua se creía que el lazo sanguíneo que unía 

a las familias tenía una gran importancia, la unión de los padres y los hijos eran sagrados, (es 

una de las características que seguimos viendo en la actualidad); por esta razón siempre 

tienden emigrar todos juntos ya que sus lazos de sangre y de amor los unen siempre sin 

embargo la relación entre la esposa y su marido tenía otra connotación. «El Origen de la 



Familia, la Propiedad Privada y el Estado», (1891), describe que, ante la inexistencia del lazo 

de consanguineidad, entre la mujer y el hombre, este podía asesinar a su cónyuge y no se le 

juzgaba como un crimen mayor, la situación de opresión que han vivido las mujeres 

históricamente en este pasaje se vuelve muy evidente. Es así que el hombre es la cabeza de 

familia y su mujer se ve subordinada al varón, esto es muy evidente ya que, dentro de las 

familias occidentales, condición 1 Poliandria: Estado de la mujer que casada a la vez con dos 

o más varones. Que se reproduce en todos los territorios conquistados por los imperios 

europeos en la época de la conquista. La denominada familia tradicional, es una invención 

de la modernidad se ha ido desgastando en las distintas épocas y momentos de la historia de 

la sociedad. Segalen menciona que la familia no se ha fragmentado pues durante mucho 

tiempo ha logrado sortear procesos de adaptación, con el advenimiento de la Revolución 

Industrial, podemos constatarlo, pues durante el feudalismo cada uno de los subsistemas 

familiares desarrollaba un rol en particular evidente en los procesos de producción de los 

gremios. Dada la consideración de la familia hay cambios internos que hacen que la misma 

se transforme, no es sólo que la sociedad le de ciertas normas que deba seguir y hasta cierto 

punto acatar; al presentarse cabios en el interior de los sistemas familiares, adopta nuevas 

leyes que se van presentando en la sociedad, a partir de las necesidades de este sistema. Es 

decir, la familia se transforma gracias a la influencia de otro sistema exterior y a los miembros 

dentro del mismo. Ludwing Van Bertalanffy, citado por Alfonso Guadarrama, menciona que 

«un sistema no es sólo la suma de sus partes» (Guadarrama 1996), pue la familia no implica 

únicamente la unión del padre y los hijos, sino también las circunstancias que rodean al grupo 

y por supuesto los contextos que envuelven a cada uno de los miembros de la misma. A partir 

de la legitimación de la familia como «base de la sociedad» resulta difícil no imaginar a la 

familia como un grupo sagrado que debe protegerse, gracias a las leyes del estado, y ser 



salvaguardada en términos de salud y económicos. De esta manera fue que se creó una 

conciencia familiar en las clases burguesas de los siglos XVIII y XIX, dando como resultado 

en ese tiempo la protección económica de las nodrizas y las responsabilidades del estado con 

los orfanatos es aquí donde es bueno recordar que la familia ya no es sólo el sistema dónde 

hay lazos sanguíneos de por medio, sino también los amigos y los padres o madres sustitutos 

o adoptivos. Con la evolución de la sociedad, la familia se transforma y se adapta de tal 

manera que permite la conservación de la misma y así demuestra su flexibilidad, llegando al 

punto en que nos encontramos, con medidas jurídicas y políticas que protegen a los hijos y a 

los padres, sin embargo, la familia al ser tan dinámica, seguirá cambiando con los años para 

mantener su vigencia. La familia de clase media, por definición, sería la que tendría más 

espacio; sin embargo, los hogares no siempre fueron construidos como los conocemos ahora. 

En el siglo XIX, las familias europeas, solían vivir en casa de una sola habitación, incluso se 

describe que la familia completa tenía que dormir en una cama, y no fue a finales de este 

siglo que los ingenieros comenzaron a hacer modificaciones en los hogares, creando diversas 

habitaciones en un mismo hogar. Esto nos da a entender que el hogar ha ido cambiando con 

el paso del tiempo y que, dependiendo el país, es el modo en que éste se conforma, por 

ejemplo, en Francia, antes de la Revolución Industrial las viviendas eran pequeñas, de dos o 

una sola habitación para una familia y, donde los miembros de esta no tenían un espacio 

propio, esto no quiere decir que no haya casos actuales con estas características, es sólo que 

la condición económica influye de manera directa el lugar donde vivimos. 

 

  



ANTECEDENTES 
Haciendo un recorrido por las distintas teorías de la migración, pasando por la historia de 

la familia y cerrando con una aproximación para definir familias transnacionales. El 

segundo capítulo presenta un breve panorama de la migración de la ciudad de Palenque 

Chiapas, nuestra entidad, así como los distintos ciclos de migración que ha presentado 

este fenómeno de largo aliento entre México y Estados Unidos. Para el capítulo tres 

expongo la metodología utilizada para el trabajo en campo, así como la presentación de 

los resultados, producto de esta actividad. Finalmente se plantean algunas 

recomendaciones a efecto de coadyuvar en un tratamiento y atención más humano a estos 

sistemas familiares en retorno (de alguno de sus integrantes) a sus comunidades de 

origen. El ámbito educativo es uno de los espacios donde se vuelve evidente la 

complejidad de estos procesos, particularmente durante el ingreso a las escuelas de 

educación básica de los chicos migrantes en retorno o los nacidos en Estados Unidos y 

que acompañan a sus padres o a uno de ellos retornado; siendo solo uno de los distintos 

matices en que se ven representadas las nuevas dinámicas que viven las familias 

migrantes transnacionales y es parte de lo que mostraré en esta tesis. Afirmo entonces 

que es fundamental estudiar esta tipología de familias y las condiciones que viven a partir 

de la dinámica migratoria, pues forman parte de las nuevas relaciones sociales, que tienen 

implicaciones en distintos ámbitos de acción de las sociedades, fenómenos además que 

formarán parte de las agendas locales en los tres órdenes de gobierno, en nuestro país. 

 

  



MARCO TEÓRICO 

 

¿Qué es la migración? 

Dentro del importante cúmulo de análisis existente sobre el fenómeno migratorio quisiera 

destacar dos tendencias antagónicas a escala mundial. Ambas impactan sobre las sociedades 

tanto de emisión como de recepción, y producen efectos positivos y negativos. La primera es 

aquélla que se vincula con las situaciones de restricción migratoria, las cuales se pueden 

asumir como políticas strictu sensu, derivadas de proyectos de diferentes estados o como 

parte de la propia dinámica de acción de un gobierno para evitar flujos migratorios no 

deseados hacia y desde sus fronteras. Este tipo de acciones se relaciona con los controles 

migratorios, la discriminación, la exclusión y la persecución, entre otros. Esta situación 

restrictiva tiende a proponer la selección de migrantes para permitir el acceso a un país, de 

acuerdo con las necesidades inmediatas que tiene para cubrir puestos de trabajo. Las 

condiciones resultan favorables para el centro que logra imponer un sistema de inmigración 

selectiva. Atrae así a su sociedad a los científicos, tecnólogos y especialistas que le hacen 

falta para cubrir sus propias necesidades. El control del proceso migratorio lo tienen los 

países del Norte, quienes otorgan visas, pero ya no masivamente. La segunda tendencia en la 

migración internacional es aquélla que se vincula con situaciones más flexibles, las cuales 

proponen la libre circulación o movilidad, el asentamiento de las personas, el respeto a los 

derechos humanos y a la igualdad de los derechos por sobre la nacionalidad de origen. Esta 

tendencia se relaciona con las concepciones vinculadas a la socialización de las relaciones 

humanas y el respeto a la alteridad. Esto se da mucho en palenque Chiapas por uno de los 

lugares que emigra su población ya que, si hay trabajo, pero con pago de salario muy bajo 

esto es uno de los principales factores que impulsa a que emigren a otro estado o a otro país  



 

Las teorías de la migración 

En las Ciencias Sociales, son, una gran cantidad de teorías las que se han creado para poder 

comprender este fenómeno; dado que este trabajo de tesis no tiene el propósito de hacer una 

revisión exhaustiva de las mismas, nos avocaremos a presentar algunas de ellas, tarea muy 

importante sin duda en un trabajo de investigación. Para llevar a cabo este recorrido, 

tomaremos como base un documento de la autoría de varios investigadores en migración de 

alto renombre: Douglas Massey, 11 Joaquín Arango, Hugo Graeme, Adela Pellegrino y J. 

Edward Taylor titulado: Teorías de la migración internacional: Una revisión y 

aproximación. Massey; Et al; mencionan que: Actualmente no hay una teoría coherente 

única de migración internacional, sino sólo un conjunto de teorías fragmentadas que han 

sido desarrolladas de forma aislada entre sí y a veces, pero no siempre, segmentadas por los 

límites propios de cada disciplina. Los modelos y tendencias en inmigración, sin embargo, 

sugieren que una comprensión plena de los procesos migratorios internacionales no puede 

basarse sólo en las herramientas de una única disciplina, o en el enfoque en un solo nivel de 

análisis. 

1. La migración internacional de trabajadores es causada por diferencias salariales entre 

países así mismo entre ciudades ya que hay mejores oportunidades en otros estados dentro 

del mismo país.  

2. La eliminación de tales diferencias salariales terminará con el movimiento de trabajadores, 

la migración no acontecerá ante la ausencia de tales diferencias. 

3. Los flujos internacionales de capital humano, es decir, de trabajadores altamente 

cualificados responden a las diferencias entre índices de beneficios de capital humano, que 



puede ser diferente del conjunto del índice salarial, provocando distintos patrones de 

migración opuestos a aquellos de los trabajadores no cualificados. 

4. Los mercados de trabajo son mecanismos primarios por los que los flujos internacionales 

de mano de obra se inducen; otro tipo de mercados no tienen efectos importantes sobre la 

migración internacional.  

5. La forma en que los gobiernos pueden controlar los flujos migratorios es a través de la 

regulación o influencia en los mercados de trabajo en los países emisores o receptores. 

Las nuevas teorías económicas de la migración. 

Para las denominadas nuevas teorías de la migración, las decisiones de la migración no se 

determinan por decisiones de carácter individual, sino por unidades más amplias de lazos 

parentales – típicamente familias u hogares— en los que los individuos actúan 

colectivamente no sólo para maximizar las expectativas de renta, sino también para 

minimizar riesgos y rebajar las constricciones asociadas a las insuficiencias de una variedad 

de mercados, distintos al mercado de trabajo. Estas nuevas teorías; «proporcionan una serie 

de proposiciones e hipótesis que son bastante diferentes de aquellas emanadas de las teorías 

neoclásicas, y conducen a una serie de prescripciones políticas muy distintas:  

1. Las familias, los hogares, u otras unidades culturales de producción y consumo definidas, 

son las unidades apropiadas para el análisis en la investigación sobre la migración, no el 

individuo autónomo.  

2. Una diferencia salarial no es una condición necesaria para que aparezca la migración 

internacional; las familias, pueden tener fuertes incentivos en la diversificación de los riesgos 

de la que provee la migración internacional incluso cuando no haya diferencias salariales.  

3. La migración interna y el empleo local o la producción local no son posibilidades que se 

excluyan mutuamente. De hecho, hay importantes incentivos que llevan a la familia a 



participar tanto de las actividades locales como de la emigración. Un crecimiento de los 

beneficios de las actividades económicas locales podría aumentar el atractivo de la 

emigración como una reducción de los riesgos y el 14 capital invertidos en aquellas 

actividades. Así, el desarrollo económico en regiones de origen de migración necesita no 

reducir los incentivos a la migración internacional.  

4. Los movimientos internacionales no se detienen necesariamente cuando las diferencias 

salariales son eliminadas en el interno de los límites nacionales. Los incentivos a la migración 

económica continúan su existencia si los otros mercados en países de origen son imperfectos, 

están desequilibrados o simplemente ausentes.  

5. Las mismas expectativas de beneficios no tienen el mismo efecto en las probabilidades de 

emigrar para familias situadas en diferentes puntos de la distribución de los ingresos, o para 

las familias situadas en comunidades con diferentes distribuciones de ingresos.  

6. Los gobiernos pueden influir en los índices de la migración no sólo a través de políticas 

que intervengan en el mercado de trabajo, sino también con aquellas políticas que den forma 

al mercado de seguros, al de capitales, y al de futuros. Los programas públicos de 

aseguración, particularmente los programas de desempleo, pueden afectar significativamente 

a los incentivos al desplazamiento internacional.  

7. Las políticas gubernamentales y los cambios económicos que conforman la distribución 

de la renta cambiarán la privación relativa de algunas familias y así alterarán sus incentivos 

para migrar.  

8. Las políticas gubernamentales y los cambios económicos que afectan a la distribución de 

las rentas influirán en la migración internacional independientemente de sus efectos en la 

renta media. De hecho, las políticas gubernamentales que producen unas rentas medias altas 

en áreas de países de origen, pueden «incrementar» la emigración si las familias 



“relativamente” pobres no participan de la subida del incremento de los ingresos. 

Inversamente, las políticas pueden reducir la emigración si los “relativamente” ricos no 

participan de tal aumento en la renta. 

Las teorías en red 

 Las redes sociales han fungido como puente para el tránsito de los sujetos migrantes, pues 

les permite una llegada en condiciones menos adversas a las regiones de destino de las nuevas 

generaciones de migrantes, ese tipo de procesos hace referencia las teorías en red. Las redes 

de migración se componen de lazos interpersonales que conectan a los migrantes, los 

migrantes anteriores, y los no migrantes en áreas de origen y destino a través de lazos de 17 

parentesco, de amistad, o por pertenencia a la misma comunidad de origen. Las redes 

incrementan las posibilidades del flujo internacional al disminuir los costes y riesgos del 

desplazamiento e incrementa los deseados beneficios económicos de la migración. Las 

conexiones en red constituyen una forma de capital social al que la gente puede recurrir para 

conseguir acceder a un empleo extranjero.   

La Familia 

La familia como conjunto es uno de los ejes que guían esta investigación, si bien hago 

mención a las familias transnacionales, resulta muy importante hacer una breve revisión del 

concepto de familia a lo largo de la historia. Algunos autores conciben a la familia como una 

institución, en tanto hay una serie de normas que regulan las relaciones entre sus integrantes. 

Segalen, (1992), define a la familia como un grupo doméstico pues todos los miembros viven 

bajo el mismo espacio, el mismo techo; un sistema con entradas y salidas pues no está 

totalmente aislado. Cabe mencionar que cuando hablamos de familia consideramos las 

interacciones de personas que tienen lazos y sentimientos unos con otros, pero eso no quiere 

decir que necesariamente deben tener los mismos lazos consanguíneos. Es por ello que ahora 



el término familia no sólo se usa para los padres, primos y toda la familia extensa, sino 

también a los amigos. Se menciona que los amigos son más importantes que la familia o los 

estudios, especialmente en la adolescencia, puesto que pasan más tiempo con ellos que con 

la familia, y gracias a las nuevas tecnologías, se les permite mantener en contacto por del 

teléfono inteligente o por las redes sociales virtuales, por su parte menciona que para que 

podamos hablar de una familia, es un elemento indispensable la presencia de hijos, me atrevo 

agregar que los vástagos pueden ser biológicos o adoptados. 

 

 

 

Características de los hogares en Estados Unidos y México 

Con base en datos censales de la Unión americana (en U. S. Census Bureau) identificamos 

que el 41% de los hogares dirigidos por mexicanos están conformados por 1 a 3 integrantes, 

el 50.4 

de los 



mismos lo habitan de 4 a 6 miembros y un 6.4 % está conformado por 7 y hasta 16 miembros, 

esto puede ser producto de las redes sociales de migrantes que reciben a migrantes de reciente 

arribo a la unión americana. 

México por su parte presenta en los hogares con migrantes en retorno de Estados Unidos 

un40.6 de hogares con 1 a tres integrantes en localidades de 2500 habitantes o más y un 

30.5% con este tipo de integrantes para localidades menores a 2500 habitantes, en esta misma 

localidad un 50.9% de los hogares tienen entre 4 y 6 integrantes y, finalmente un 14% con 

más de 7 integrantes. Cabe señalar que a diferencia de Estados Unidos no hay registros de 

hogares habitados por más de 7 integrantes. 

Actividades desarrolladas por los migrantes en Estados Unidos La vulnerabilidad de las 

familias transnacionales se agudiza a partir de las reformas migratorias implantadas por el 

gobierno de los Estados Unidos, que han empujado a estos sistemas familiares a correr 

condiciones de mayor riesgo, entre los que figuran:  

• Una aplicación más estricta de la ley a lo largo de la frontera no logra el objetivo propuesto 

de reducir los niveles de tráfico de drogas y armas, y que han empujado a los y las inmigrantes 

hacia áreas geográficas más peligrosas, haciéndolos más vulnerables a la delincuencia 

organizada. (Hacia donde van las familias transnacionales.  

• En un sistema migratorio defectuoso que no permite que las familias circulen legalmente 

entre México y EUA para responder a los mercados laborales y satisfacer sus necesidades 

educativas, de salud y emocionales, los y las inmigrantes indocumentados tienen que 

permanecer en EUA o arriesgarse a ser víctimas de extorsión o abuso, y hasta morir si visitan 

México y después vuelven a entrar a EUA para estar con sus familias. 



• Hay que darles a las familias transnacionales todas las oportunidades para que puedan 

permanecer juntos; en caso de que ocurra una separación, las dependencias gubernamentales 

y las ONG´s tienen 32 que contar con información sobre cómo reunificarlas y con 

herramientas para ayudarlas a tomar decisiones sobre cómo reorganizarse.  

Panorama de la migración en México 

Los éxodos de México a Estados Unidos están caracterizados por ser una historia de largo 

aliento; siguiendo algunos especialistas en el estudio de estas temáticas, lo definen como un 

fenómeno social de tradición centenaria que involucra a una decena de millones de personas 

y se materializa entre países vecinos. Historicidad, masividad y vecindad. Ninguna otra 

corriente migratoria a Estados Unidos, procedente de un solo país, ha durado más de cien 

años, salvo el caso mexicano. En las distintas teorías que atribuyen deseos de los seres 

humanos de moverse a otros espacios de un espacio a otro con el anhelo de tener una mejor 

vida y de tener mejor ganancias en sus trabajos  con la expectativa de mejorar sus condiciones 

de vida, que nos presenta un individuo o un colectivo que parten de una decisión individual 

con la idea de mejorar o maximizar el beneficio por la venta de la fuerza de trabajo o bien, 

se atribuye a causas tales como las precarias condiciones materiales en que vive la población 

rural y para el caso de los espacios urbanos donde las opciones de empleo se reducen de 

manera exponencial.  

Los datos, visibilidad de una realidad latente 

Es importante presentar los indicadores que nos permiten una muestra muy representativa 

de los migrantes de origen mexicano en estados Unidos. Resulta sorprendente revisar, que 

con base a datos del Instituto de los Mexicanos. Es muy importante tener en cuenta en 



todos los ámbitos de acción (academia, instituciones, u organismos gubernamentales) que 

la edad promedio de estos residentes es de 17 años, con todo lo que ello implica. 

Residentes de origen mexicano en Estados Unidos 

 

Por un lado, es importante mencionar que el perfil del migrante se ha modificado, las 

diásporas no se conforman mayoritariamente por hombres entre 20 y 30 años provenientes 

del ámbito rural, las mujeres han engrosado las filas de esta población móvil: 

 

  



Las regiones de destino 

 Según el Pew Hispanic Center, los estados con mayor presencia de migrantes de origen 

mexicano son (1) California: 4,217,304; (2) Texas: 2,475,196; (3) Illinois: 707,521; (4) 

Arizona: 522, 216; (5) Carolina del Norte: 270, 043; (6) Georgia: 268, 613; (7) Florida: 259, 

853; (8) Nueva York: 243, 190; (9) Washington: 242, 544; (10) Colorado: 227, 883; (11) 

Nevada: 227,883.4 

 

Como podemos observar las regiones de destino históricas se han mantenido, Texas, 

California, Arizona siguen siendo grandes receptores de migrantes mexicanos y donde las 

actividades desarrolladas por ellos tienen que ver con la agricultura eminentemente. Sin 

embargo, hay otros estados de la Unión Americana con población de origen mexicano Nueva 

York y las Carolinas son algunos de ellos. Estos ajustes se relacionan estrechamente con la 

diversidad de ámbitos de la economía donde los migrantes desempeñan sus actividades 

laborales en el vecino país. En el esquema siguiente podemos apreciar de manera gráfica esta 

aseveración. 



Y dentro del mismo país los estados a donde más emigran es a los estados de Mérida Yucatán, 

ciudad de México, Monterrey nuevo león entre otros estados en los cuales les ofrecen uno 

mejor salario en su trabajo. 

Las regiones de origen 

Son diez los estados de la república mexicana que presentan altos índices de expulsión de 

migrantes hacia la unión americana, es importante resaltar que el estado de México, mi 

entidad, ocupa el lugar número ocho en este ranqueo, a continuación, presentamos de manera 

gráfica esta información.  

 

Para el caso de la vida familiar los movimientos de población que cruzan las fronteras en sus 

trabajos argumentan que estas condiciones han provocado importantes cambios en la 

organización y estructura de las familias; pues no solamente se generan asentamientos de los 

integrantes de la familia en distintos espacios geográficos No solamente se genera una 

dispersión geográfica de sus miembros, se nutre también de la tendencia a mantener los lazos 

familiares aúna la distancia.  



Los ciclos Migratorios 

Para el caso de los movimientos de migración entre México y Estados Unidos, se pueden 

identificar ya entrado el siglo XX distintas fases de flujos migratorios de ida y vuelta México 

– Estados Unidos, en los documentos revisados para elaborar el estado de la cuestión, 

mayoritariamente se aborda el movimiento sur norte, sin embargo, los movimientos de 

retorno a sus comunidades de origen forman parte de este proceso, considero que es 

importante mencionarlo, porque no son un fenómeno de reciente aparición, quisiera agregar 

también que estos ciclos están estrechamente relacionados con las estrategias de 

acumulación, en este punto describiremos estos procesos y la manera en que se ligan ambos 

procesos, Saskia Sassen (1999), citado en Durand y Massey, 2000, menciona que: …los 

ciclos migratorios suelen durar una veintena de años, los ciclos del movimiento pendular de 

la migración mexicana suceden en lapsos de veinte años. (Durand y Massey, 2003: 45) 

Tomando como referentes a Ramírez (2001 y 2009) y Durand y Massey (2000), hacemos un 

breve recorrido de los ciclos migratorios entre México y Estados Unidos. El primero se lleva 

a cabo en las décadas que van de 1900-1920, iniciando en la cúspide del porfiriato, la 

economía mexicana ya presentaba rasgos de un estrecho vínculo al capital extranjero y al 

comercio exterior, especialmente la minería. En lo político social, la confrontación de las 

clases sociales en el movimiento armado de 1910, son relevantes en la construcción del 

estado moderno y la intervención de éste en el conjunto de la sociedad mexicana, (Ramírez, 

2001: 80) por lo que se iba caracterizando de la siguiente forma: 

El sistema de contratación de mano de obra privado y semiforzado conocido como el 

enganche. 

• La revolución mexicana y su secuela de decenas de miles de refugiados. 



• El ingreso de Estados Unidos en la primera guerra mundial, que limitó la llegada de nuevos 

inmigrantes europeos y demandó, de manera perentoria, mano de obra barata, joven y 

trabajadora, proveniente de México. El proceso de migración de retorno se vuelve un 

fenómeno recurrente, está caracterizado por tres ciclos de retorno masivo, el primero en el 

año 1921, Paul Taylor (1932), citado en Durand y Massey: …la deportación fue selectiva y 

mucho más intensa en el norte industrial. Se trataba de confinar a los mexicanos en la frontera 

donde eran necesarios para las labores agrícolas, pero se pretendía separarlos del mundo 

industrial. 

Cómo se advierte, esa primera oleada de migración de retorno está vinculada a la crisis 

económica de 1929-1933 y, muy seguramente, tuvo sus razones en la urgencia de reducir los 

impactos del desempleo en Estados Unidos, y una manera rápida de lograrlo fue expulsando 

a la población migrante, pues como indica Guerin-González, tras una repatriación voluntaria 

en los años veinte: “Más de un millón de inmigrantes mexicanos salió de Estados Unidos 

durante la Gran Depresión. Un número desconocido de éstos había permanecido en el país 

ilegalmente y volvió a México cuando no pudo encontrar empleo. Muchos otros 

eran inmigrantes legales o personas nacidas en Estados Unidos, hijos de padre inmigrantes 

(y por lo tanto aptos para obtener la nacionalidad norteamericana) tomaron parte en 

programas formales de repatriación, organizados por agencias de asistencia pública 

distritales” (Guerin-González, 1985: 242). En 1924 se lleva a cabo la gran deportación 

operada por la patrulla fronteriza, organización policiaca americana creada entre 1929-1932, 

Durand y Massey, enuncian que este proceso: alteró significativamente las redes y circuitos 

migratorios y, finalmente la última deportación masiva sucedió en 1939 y fue amortiguada 

por los proyectos de colonización agrícola implementados durante la administración del 



general Cárdenas. Durante la década de 1930, las olas de migración de retorno, así como los 

procesos de migración, se contienen por el reparto agrario y un proceso de industrialización 

en México que se llevó a cabo entre 1938 y 1950, resultado de la Segunda Guerra Mundial. 

Es en este momento que se e diseña desde el aparato estatal en mecanismo que le da 

formalidad a la migración México, Estados Unidos: [el] «Convenio de Braceros entre 1942‐

1964, […] tuvo como principal propósito proveer de trabajadores agrícolas a Estados Unidos 

durante la segunda guerra mundial» cuando concluyó dicho convenio se continuó, hasta la 

fecha, contratando trabajadores agrícolas y no agrícolas de forma legal, así como de 

indocumentados […] sólo hasta la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) es que se establecen disposiciones relativas a la inmigración laboral, indicando 

que «…el empleo permanente no es algo que deba ser promovido, sino que debe ser 

protegido» en cada país, a pesar de ello se acordó «facilitar la migración documentada y 

explorar fórmulas para agilizar movimientos transfronterizos que promuevan actividades 

comerciales y económicas en ambos lados de la frontera», explícitamente se «permite el 

movimiento temporal de trabajadores profesionales con sus cónyuges e hijos» (Ramírez, et. 

al., 2009:17- 18). Zapata (2009) complementa esta idea, mencionando que es un acuerdo 

bilateral firmado entre México y Estados Unidos, implementado debido a la 44 contingencia 

de la Segunda Guerra Mundial, en donde se estableció la contratación de mano de obra 

mexicana para trabajar el campo estadounidense. El convenio pasó por distintas fases de 

ruptura, renegociación y cambios, pero contó con características generales que lo definen: 

Migración temporal, masculina, agrícola y legal. (Zapata: 2009, 2) A partir de 1965 y hasta 

1986, producto de un excesivo ejército industrial de reserva que rebasaba los requerimientos 

de su aparato económico, Estados Unidos, implementó una serie de medidas para controlar 

su llegada. Sin embargo, las formas de contención de nuevos migrantes mexicanos, no sólo 



respondió a los cambios en la organización productiva (agrícola e industrial) de los Estados 

Unidos, ni al retorno de miles de soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial y, 

posteriormente, en las Guerras de Corea y Vietnam, además, al término del Programa 

Bracero, surgió una organización sindical de los trabajadores migrantes que reivindicaba los 

derechos laborales, las condiciones de trabajo y el salario, ante el abandono de una 

negociación del gobierno mexicano para la permanencia de los trabajadores migrantes. 

Finalmente, el último ciclo de movimientos de población México–Estados Unidos, dio inicio 

en 1987 con la puesta en marcha de la Inmigración Reform and Control Act (IRCA). La 

operación de esta disposición legal dio paso a un momento crucial para los migrantes 

mexicanos en el vecino país del Norte, pues se marca el parteaguas de la legalización y la 

migración clandestina. 

Resquebrajamiento de las ideas originarias 

Diversas causas han sido atribuidas a la decisión de emigrar. Para explicarlas se han 

postulado diferentes teorías. Además, están los análisis que se realizan desde diferentes 

disciplinas, como la Demografía, la Economía, la Historia, la Psicología, el Derecho, la 

Sociología, la Geografía, la Ecología, la Ciencia Política entre otras. 

Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan con la falta 

de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto de la violencia, las 

guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas socioeconómicos, el mejoramiento de 

la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo individual o familiar, oportunidades de empleo 

y educación, acceso a bienes y servicios, entre otras. La indagación y el análisis que se ha 

realizado sobre este fenómeno permiten afirmar que la decisión migratoria, en última 

instancia, es una consecuencia de un complejo proceso. En el mismo, el imaginario 



sociocultural, constituido históricamente, se resquebraja en su proyecto de futuro ante la 

presencia de una realidad y de un discurso hegemónico, que quiebra las expectativas de 

realización personal y de seguridad; no sólo económica, sino también política y social. Para 

evitar el derrumbe personal se opta por tratar de escapar a esa situación angustiante, tipo 

callejón sin salida. La emigración será la posibilidad de mantenerse aparentemente entero, 

con la idea de que el nuevo país le permitirá encontrarse con aquellas cosas que le faltan en 

su país de origen. Pero el conflicto no desaparecerá, se marchará con él, sin saberlo, por el 

resto de su vida. De esta forma, sus temores serán negados, no tomará conciencia plena de 

su situación, lo cual le impedirá revertir el proceso y quedará condenado a una falsa 

integración conformista, que le imposibilita encontrar alternativas para mejorar su vida, de 

tal modo que la migración resulte innecesaria. La decisión migratoria, entonces, estaría 

fundada en una compleja combinación de factores internos y externos; entre los externos más 

significativos destacamos: 

1. Falta de alternativas para los logros ocupacionales. 

2. Incertidumbre social sobre el futuro económico. 

3. Inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. 

4. Necesidades básicas insatisfechas. 

Entre los factores internos destacamos: 

1. Frustración en las expectativas de vida. 

2. Frustración en la realización personal. 

3. Mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria familiar. 

 

 



Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones 

4. Acceso a la información acerca de las opciones en el exterior. 

5. Convicción de la imposibilidad de la realización ético-valorativa en la sociedad de origen. 

Como afirma Maslow, el ser humano está objetivamente orientado hacia la búsqueda de 

metas y objetivos para la satisfacción de sus necesidades, tanto biológicas como cognitivas, 

y en los países expulsores, las condiciones para lograr esos objetivos están cortadas por la 

situación de crisis permanente y violencia perpetua.  

A partir de este planteamiento general surgen los siguientes supuestos: 

1. La inseguridad laboral determina las causas de la frustración en la realización económica, 

lo cual conduce a crear expectativas de encontrar una mejor situación de vida en el exterior 

de la propia comunidad de origen. 

2. La inseguridad que produce el aumento progresivo de la violencia social genera conflictos 

ético valorativos, produciendo tendencias a abandonar la comunidad o el país de origen, 

según el caso. 

3. La falta de acceso a oportunidades en la realización personal lleva a la frustración 

sociocultural, lo que produce un descontento con la situación de la comunidad o país de 

residencia. 

4. La migración de recursos humanos calificados es inducida y forma parte fundamental del 

proyecto de concentración de la inteligencia de los países centrales. 

 

 



Consecuencias generales 

Los flujos migratorios producen palenque Chiapas, es una serie de consecuencias 

relacionadas con la falta de trabajo con buenos salarios. Disminuirían así los niveles de 

desocupación y de descontento, ya que se crearían posibilidades aparentes, producto de este 

movimiento de personas hacia otras regiones. La mano de obra que se queda puede tener una 

mayor posibilidad de ingreso al mercado de trabajo, porque ha disminuido la competencia. 

Esta última perspectiva, denominada válvula de escape, ha sido aceptada por algunos marcos 

interpretativos que consideran la emigración de recursos humanos, y sobre todo los 

calificados, como proceso de circulación de capital humano, lo cual permite una asignación 

más eficiente de recursos en el ámbito mundial. Por el contrario, otra visión sobre el tema es 

aquélla que plantea que con la pérdida poblacional surge una disminución de las posibilidades 

de consumo en economías cuyo potencial de desarrollo se basa, parcialmente, en la activación 

de su mercado interno. Una tercera postura plantea que, con la emigración puede aumentar 

la capacidad de consumo de aquéllos que se quedan y tienen un grado de parentesco con 

quien se fue; siempre y cuando el emigrante se haya integrado a la sociedad receptora, de 

manera que esté en condiciones de enviar a su familia una parte del dinero excedente que 

genere en el país receptor. Para ello se condiciona a los sujetos de modo que tomen una 

decisión que, en general, nunca terminan de procesar totalmente. En realidad, dicha decisión 

viene siendo el resultado del mensaje introyectado. Éste conduce a un conjunto de personas 

a emigrar, como una salida a las limitaciones impuestas en el país de origen. 

El imaginario sociocultural así constituido los determina, construyendo las fantasías 

sustentadas en ciertos valores que subsumen a la población en interpretaciones falsas de la 

realidad. Expresándose a partir de la frustración de la realización o desarrollo personal y la 

imposibilidad de una movilidad social ascendente, una buena calidad de vida, o tan siquiera 



expectativas reales para lograrlo. Su decisión estará determinada no sólo por una 

insatisfacción básica con respecto a lo que su ciudad de origen le ofrece, sino también por las 

oportunidades imaginarias que surgen de la estructura del mercado de trabajo y el marco 

cultural y social general del país al cual se dirige. Por estas razones, su decisión estará 

orientada a una emigración más definitiva que circunstancial, lo cual se fortalece cuando el 

traslado se realiza a países donde el migrante supone que puede asimilarse con su familia, en 

condiciones laborales y sociales más ventajosas que en su ciudad de origen. Podríamos decir 

que la apertura relativa de las fronteras es una forma perversa de extender la dominación de 

los países centrales o hegemónicos a los periféricos o hegemonizados, a través de la 

explotación de la mano de obra de éstos a bajo costo, y de sus recursos naturales. Se discute 

sobre los inmigrantes ilegales, pero no cabe duda de que éstos pueden ser funcionales, toda 

vez que cuando un grupo de interés o presión necesita mano de obra excedente, las 

limitaciones migratorias desaparecen. 

Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones 

envejecimiento de la comunidad, la merma de RHC, la fragmentación familiar y los 

problemas psicosociales que la migración produce, tales como los derivados por la pérdida 

de un miembro de la familia, y los problemas personales y emocionales que las parejas 

casadas deben enfrentar debido a la separación física. Con respecto al costo que representa 

este tipo de emigración para los países en desarrollo, diversas estimaciones han intentado una 

cuantificación del mismo de mano de obra, el incremento del consumo, la recaudación a 

partir del pago de impuestos. Entre los efectos negativos podemos mencionar el problema de 

la integración y adaptación, la competencia laboral, los nuevos bolsones de pobreza, el 

aumento de la discriminación y la xenofobia, la disminución de los salarios de los 

trabajadores nativos por la competencia con los migrantes, la selección de mano de obra  Si 



a esto le sumamos que los gobiernos no tienen políticas sociales y demográficas coherentes 

para afrontar los problemas de la migración, y que la población migratoria irregular presiona 

sobre el mercado de trabajo, observaremos cómo los efectos de los movimientos migratorios 

impactan en el mercado de trabajo, en el sistema de salud, en los servicios públicos (agua, 

electricidad) y en todas las estructuras de los países emisores y receptores. Aunque el proceso 

migratorio implica considerables esfuerzos y sacrificios para los trabajadores migrantes, sus 

penurias no terminan al llegar a destino. Por el contrario, allí deberán sortear obstáculos 

mayores, ya que se enfrentarán a múltiples formas de discriminación en el trabajo que 

desempeñen, en los salarios que perciban, en su carrera laboral y en los riesgos del desempleo 

duras condiciones de trabajo para su propia manutención, para recuperar lo pagado a los 

intermediarios y para ayudar a sus familiares. Los sueldos que perciben los migrantes son 

bajos porque los empleadores aprovechan su condición de ilegalidad y su desamparo jurídico, 

trabajan más horas, no les pagan lo acordado y les retienen los documentos para que no se 

quejen ni se vayan. Adicionalmente les son denegados sus derechos laborales, incluida la 

libertad sindical, y tampoco tienen ante quién quejarse por temor a la deportación. Por parte 

de los empleadores, ocurre la evasión del pago de impuestos, toda vez que el trabajador ilegal 

no es declarado fiscalmente y tampoco se les incluye en los programas de seguro social. Se 

le presentan obstáculos para su integración cultural. Tiene dificultades para capacitarse. Estas 

son algunas de las condiciones con las que deben enfrentarse los migrantes en los países de 

recepción. 

Irregulares, ilegales o clandestinos en la migración 

Cuando se contrata, transporta y emplea a trabajadores migratorios en desafío de la ley, sus 

derechos y libertades fundamentales corren mayores riesgos. La pobreza masiva, el 

desempleo y subempleo existentes en muchos países en desarrollo ofrecen a empleadores y 



agentes privados sin escrúpulos un terreno fácil para la contratación. En algunos casos, el 

traslado clandestino de los trabajadores adquiere carácter de operación delictiva. Desprovisto 

de condición jurídica o social alguna, el trabajador migratorio ilegal es, por naturaleza, objeto 

de explotación. Queda a merced de sus empleadores y puede verse obligado a aceptar todo 

tipo de trabajo, en cualquier condición laboral de su vida. En el peor de los casos, la situación 

de los trabajadores migratorios es similar a la esclavitud o al trabajo forzoso. El trabajador 

migratorio ilegal rara vez trata de buscar justicia, por temor a ser descubierto y expulsado, y 

en muchos países no tiene derecho de apelación contra decisiones administrativas que le 

afectan. Otra de las formas de impacto de los movimientos migratorios se da a partir del 

desplazamiento de la mano de obra nacional de las áreas rurales, especialmente fronterizas, 

donde se prefiere emplear inmigrantes ilegales, por sus niveles de eficiencia y los bajos 

sueldos que devengan.  

Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones 

Su capacidad de atención a la población en general. El retorno de ciertas enfermedades, que 

se consideraban erradicadas, por cuanto la población que ingresa en condiciones de ilegalidad 

no se somete, ni es sometida, a controles higiénicos sanitarios debido a su propia situación 

jurídica irregular; aumenta la demanda sobre el servicio educativo y la matrícula escolar; se 

produce la invasión de terrenos municipales y privados en forma ilegal y proliferan una serie 

de actividades ligadas a la economía informal, el juego de azar y la prostitución, así como el 

incremento en el tráfico y consumo de drogas. Desde la alimentación, hasta los usos más 

abstractos e intangibles, como la oración y los rituales religiosos particulares de la región de 

origen, son parte de la cultura con la que viajan los migrantes, conservando sus símbolos 

sociales y recreando espacios para mantenerla. 



¿Es posible la integración de los migrantes en otros países? 

Cuando hablamos de integración pensamos en el tipo de integración y quiénes son los que se 

integran o se quieren integrar. En cuanto a los sujetos migrantes, la integración va a depender 

de un conjunto de factores que tienen como origen no sólo y principalmente al migrante, sino 

a la comunidad de recepción. Pero dentro de esta sociedad, a los sectores dominantes y a la 

cultura construida sobre la base de una serie de intereses sociopolíticos concatenados a lo 

largo de su historia. Una prueba fehaciente de esta situación se puede observar a través de 

los diferentes procesos por los cuales atravesó nuestra historia a lo largo del tiempo. Los 

sectores subalternos de la sociedad civil fueron asimilando una serie de mensajes, que 

condicionaron su conducta, y los fue progresivamente disciplinando, a tal punto, que la 

transmisión de aquellos mandatos originales estaba asegurada debido a que las nuevas 

generaciones serían educadas bajo esos mismos preceptos. 

Ahora bien, cómo se puede integrar un conjunto de personas en una sociedad que no ha sido 

educada para la integración, y que, por el contrario, recibió una educación basada en el 

prejuicio hacia todo aquél que no fuese un connacional o, por lo menos, un parecido. 

Los múltiples estudios sobre racismo y etnocentrismo giran alrededor del rechazo o la 

aceptación, siempre relativa del ‘diverso’. Desde nuestra perspectiva, la actitud de una 

sociedad hacia la diversidad responde a una serie de motivaciones profundas y complejas, 

que no sólo operan en la sociedad receptora, sino en el ámbito extrasocietal al cual está 

relacionada y al momento socio histórico que le tocó vivir. En la conformación de esta actitud 

tiene un papel importante la historia de la constitución migratoria, el rango y nivel cultural y 

socioeconómico, las fantasías dominantes en el imaginario colectivo sobre el otro. Nosotros 

creemos que todas estas dimensiones son importantes. Las dos primeras definen el nivel de 



atracción de la sociedad receptora, las causas estructurales que la han configurado como polo 

de referencia hacia los espacios limítrofes y no limítrofes. La tercera es de un orden más 

complicado y requiere un análisis más detenido. El que llega es un excluido, portador de una 

desigualdad originaria, pero, además, es un expulsado que ingresa a una sociedad, no sólo 

dominada, sino constituida por la desigualdad. 

La aplicación del proyecto político-económico neoliberal está produciendo una 

descomposición social progresiva, que conduce a amplios sectores de la sociedad a 

situaciones límites con las cuales conviven, sin encontrar salidas para mejorar la calidad de 

su vida. Esta situación ha profundizado la percepción de que ‘afuera’, en el extranjero, se 

puede llegar a estar mejor. Esta imagen aparece sobre todo entre los jóvenes, y entre aquellos, 

jóvenes o no, que han concluido una carrera universitaria.  

Los problemas que se manifiestan en el campo laboral son diversos. Los espacios están cada 

vez más reducidos, y los trabajadores que quedan o surgen plantean una competencia. El 

empleador juega con la posibilidad de elegir entre muchos candidatos, con acreditaciones en 

muchos casos muy altas, con disposición a trabajar más horas por el mismo salario, y que 

son capaces de absorber todos los mensajes que el sistema impone, estructurando y 

condicionando su conciencia. Estado y de ajustes en la empresa privada. Después de 1998, 

la emigración se nutrió principalmente de sectores campesinos indígenas. Los motivos están 

vinculados a la situación socioeconómica crítica, producto de los conflictos políticos 

desatados por el enfrentamiento entre el gobierno y los sectores económicos dominantes 

tradicionales. Inseguridad social, violencia creciente, alto nivel de desocupación y 

subocupación, sobre todo a partir del paro general empresarial, que duró casi tres meses. El 

destino fundamental de estos migrantes es Estados Unidos y Canadá en otros casos diferentes 



estados del territorio mexicano. Hay cifras que indican que América Latina en la región del 

mundo con mayor crecimiento de migración. En la actualidad son más de 25 millones de 

personas, que emigran a los estados unidos y en otras ocasiones se quedan en los países de 

paso. 

Presente y futuro de las migraciones 

Surge un nuevo proceso, que ha comenzado a desarrollarse y que tiende a ser muy 

significativo en el mediano plazo: la inmigración de los palencanos de clase media, media 

alta y alta casi no se da ya que ellos si tiene la posibilidad de vivir cómodamente en esta 

ciudad. La región posee un inmenso territorio, una gran cantidad de recursos naturales y poca 

población. Por ello, aparece como un excelente destino para todos aquéllos que, ante el 

envejecimiento de su región de origen y la escasez de sus recursos naturales, lo ven como 

una opción para mejorar su calidad de vida. Partamos de la base de que hay partes en el país 

que son un atractivo para ir a trabajar, en general, es altamente atractiva para la inversión por 

parte del gobierno, y esto brindan mayores oportunidades de trabajo, Así, la toma de 

conciencia de dicha escasez es anunciada a la población, la cual deberá consumir menos, 

dado que se deben prevenir las futuras sequías, controlando su uso y consumo. Ante tal 

realidad, podemos augurar un futuro bastante complicado para las economías de aquellas 

regiones. nos planteaban la explosión urbana y los conflictos que esto produce y producirá. 

Si además observamos el incremento constante de las migraciones de la periferia hacia los 

países centrales, y lo que ello produce en términos de convivencia y consumo, se puede 

considerar que los espacios de nuestro continente aparezcan como aptos para una nueva 

movilidad de sujetos, con un poder económico significativo, en términos comparativos, que 

les permita instalarse sin mayores problemas, con una comodidad y seguridad mayor a la que 



tienen y tendrán en sus países de origen. No debemos olvidarnos de proyectos como el que 

presentó el gobierno japonés al gobierno argentino para instalar a sus jubilados en alguna 

región del país. Me animo a decir que la intención, más que la producción vitivinícola, es la 

de generar espacios en donde se construyan hábitat para estos inmigrantes futuros, de clase 

media y media alta, que no puedan vivir en sus países de origen producto de la escasez. La 

única forma de revertir este proceso es abrir nuevas fuentes de trabajo y estimular la 

creatividad y el desarrollo del pensamiento crítico, mientras trabajamos en la transformación 

del sistema imperante que nos domina y subordina a una cultura desigual y excluyente. Es 

necesario destacar que el estudio profundo de las migraciones requiere, sin duda, un proceso 

metodológico muy extenso, amplio y complejo. Las múltiples disciplinas que intervienen en 

los procesos migratorios. Ya no se trata de mirar las migraciones de forma aislada, desde el 

interior de una disciplina científica particular, como podría ocurrir con los ampliamente 

conocidos análisis económicos, laborales o jurídicos de la problemática migratoria. No, por 

el contrario, no es suficiente con explicaciones puramente disciplinarias; se necesita un 

análisis mucho más abierto, integral e interdisciplinario. Si bien, los estudios de las 

migraciones, desde la perspectiva esencialmente disciplinaria han construido importantes 

estrategias metodológicas, no ha sido así con el análisis interdisciplinario. Todavía 

necesitamos un proceso metodológico que no sea simplemente la suma de aportes metódicos 

de las siete disciplinas convencionales, sino además la incorporación de otras siete disciplinas 

y la conjunción de sus respectivas estrategias metodológicas, cuya finalidad consistirá en 

tener un método integrado, una mirada compartida y una concepción interdisciplinariamente 

compacta de la investigación del fenómeno migratorio. La migración y la integración son dos 

fenómenos en sí ampliamente complejos; pero si los miramos de manera conjunta, estaríamos 



entonces en presencia de una problemática altamente significativa e interesante desde todo 

punto de vista, particularmente desde la investigación. 

Causas por las que emigran las personas con profesión 

En el caso de la ciudad de palenque Chiapas México se ha dado la migración a otro estado 

es se deriva de muchas causas y las consecuencias de los complejos procesos para encontrar 

trabajo de sus profesiones estudiadas tanto en el ámbito nacional o local, conocida como 

migración interna, e internacional, llamada migración externa. Por supuesto que la razón 

fundamental de la importancia que ha adquirido el tema de las migraciones para científicos, 

políticos y pueblo en general tiene que ver con la situación real en cuanto que cada vez más 

aumenta el número de personas que abandonan, por una u otra causa, su respectivo lugar de 

nacimiento. Se dice que más de cuatro por ciento de la población vive en un país o estado 

diferente en el cual tenga mayores oportunidades de trabajo con buenos salarios diferente al 

de su país o cuidad de origen. Los motivos por los cuales una persona o grupo de personas 

abandona su ciudad para trasladarse y buscar otra forma de vida en otra ciudad o estado 

diferente son muy variados, los cuales trascienden el mundo de lo puramente económico y 

familiar. Esta es precisamente una de las tareas y objetivos de la investigación en el campo 

de los estudios migratorios. Por supuesto que en la actualidad ha aumentado 

considerablemente el flujo de personas de un estado a otro por la falta de empleo y de 

inseguridad, las represiones políticas, la discriminación étnica, el rechazo a ciertas religiones, 

las catástrofes ecológicas, las oportunidades académicas y profesionales, etc. A pesar de que 

la migración nacional e internacional no es un fenómeno reciente, últimamente se observa 

cambios sumamente importantes en el complicado y complejo mundo de las migraciones, lo 

cual requiere una mayor atención, por una lado, pero también una mayor dedicación científica 

para conocer mucho más esta realidad y encontrar soluciones adecuadas a los problemas 



inherentes a la misma para alcanzar apropiadamente una mayor integración, atención e 

incorporación de los/as ciudadanos/as en el lugar de llegada. la conocida migración 

transitoria, habiendo ganado mucha importancia durante los últimos tiempos, la cual se 

manifiesta básicamente como movimientos cortos o circulares de personas por muchos 

motivos, quienes se trasladan, viven y se desplazan entre su lugar de nacimiento a otro lugar 

con mucho mejor manera de vivir. Esta realidad complica considerablemente la construcción 

de una definición precisa y abarcadora de la migración nacional e internacional, pero también 

complejiza aún más su tratamiento científico, particularmente desde la perspectiva 

metodológica. Es muy importante comprender cómo las migraciones internas e 

internacionales influyen considerablemente en los procesos de desarrollo de la población, los 

movimientos políticos, la economía, las manifestaciones culturales y las características de las 

sociedades propiamente dichas. De esta manera observamos, entonces, una multiplicidad de 

consecuencias producto de los movimientos migratorios tanto para las ciudades receptoras 

como emisores. Las migraciones, a pesar de que constituyen, todavía, un número pequeño 

comparado con toda la población mundial o de los países específicos involucrados ella, 

generan mucha controversia y polémicas de carácter sociocultural, político y económico. 

Muchas tensiones étnicas, militares y sociales están asociadas directa e indirectamente con 

el tema migratorio, no tanto por el poder o influencia de los sujetos y grupos migratorios, 

sino más bien por las mismas políticas migratorias de los países inmersos en la En la 

actualidad no sólo nos encontramos con nuevos espacios migratorios, sino más aún con 

nuevas formas migratorias, mucho más complejas y difíciles de analizar en todas sus 

dimensiones.  



LA INVESTIGACIÓN DE LAS MIGRACIONES 
Normalmente se ha entendido el concepto de migración como un cambio más o menos 

permanente del entorno sociocultural de las personas, quienes piensan vivir un determinado 

tiempo, limitado-ilimitado, en otro lugar, están dispuestos/as a hacer diversos trabajos para 

su subsistencia o desean encontrar un domicilio fijo en otra región, comunidad o país. Este 

traslado o movimiento de seres humanos puede ocurrir tanto dentro de un mismo país 

(migración interna) como más allá de sus fronteras (migración internacional). Algunas de las 

cuestiones básicas que caracterizan la investigación de migraciones tienen que ver con buscar 

respuestas a las razones por las cuales las personas abandonan sus territorios originales, cómo 

sus decisiones cambian considerablemente las situaciones familiares, económicas, sociales, 

culturales, científicas, académicas, demográficas, climáticas, etc. tanto de las regiones y/o 

comunidades de origen como de admisión. 

Por supuesto que toda investigación debe responder al objeto y sujeto de la misma. En el caso 

de la migración interna e internacional, su caracterización es muy compleja, lo cual implica 

que estaríamos en presencia de un cosmos investigativo que requiere su estudio y análisis 

desde diversas perspectivas y aristas. Ese es un gran reto metodológico para lo cual 

necesitamos la conformación de una estructura metódica también compleja y abarcadora de 

la mayor cantidad de elementos sustantivos explícitos e implícitos. Ese es uno de los 

objetivos básicos del presente trabajo, constituido por varias partes; deseamos conformar una 

propuesta metodológica lo suficientemente completa, desde su concepción teórica y 

paradigmática hasta la elaboración de los respectivos instrumentos, que nos permita estudiar 

partes importantes de la totalidad de la temática migratoria, pero también elementos muy 

concretos y específicos de la misma. Tanto en los países receptores como en los países 



emisores/expulsores existen muchas fuerzas, explícitas, semicultas u ocultas, que determinan 

en la mayoría de los casos los movimientos migratorios en ambas direcciones. 

Con respecto a la idea de factores de expulsión podríamos tener muchas interpretaciones y 

descripciones, siendo alguna de ellas las crisis políticas, pérdida de perspectivas económicas, 

búsqueda de mejores condiciones de vida, surgimiento intempestivo de catástrofes 

ecológicas o tecnológicas, fuga de especialistas y profesionales en diversas áreas de la 

ciencia, la técnica y la industria, intereses personales relacionados con la región, el mundo, 

el país o la comunidad a donde se desea migrar, etc. Mientras que los factores de recepción 

están asociados a las posibilidades, condiciones y potencialidades de los países receptores, 

fuentes de trabajo, leyes migratorias flexibles, instituciones públicas, privadas o 

intergubernamentales que se ocupan del tema migración y los/as migrantes, una mayor 

facilidad para conseguir un domicilio fijo y/o acceder sin mayores contratiempos a los 

servicios básicos primarios como salud, educación, agua, telefonía, etc. Durante las últimas 

décadas se ha constatado empírica y teóricamente que el modelo basado en factores de 

expulsión-recepción no suministra explicaciones lo suficientemente teóricas sobre la 

problemática migratoria, sino que más bien se ha convertido en un medio apropiado para la 

clasificación de las migraciones, sean éstas de carácter individual o colectivas, así como la 

conformación de un conjunto de factores determinantes de los procesos migratorios de toda 

naturaleza. 

De esta manera, las causas y consecuencias de las migraciones nacionales e internacionales 

nos inducen a pensar que la problemática migratoria debe ser tratada tanto en su connotación 

pragmática como en su perspectiva investigativa desde una mirada muy amplia, es decir 

interdisciplinaria. En los párrafos anteriores hemos visto claramente que los factores 



expulsores y receptores descritos tienen que ver con las ciencias económicas, políticas, la 

historia, la psicología, la sociología, el derecho, la antropología, la geografía y demografía, 

etc. Estas y otras ciencias directa o indirectamente relacionadas con la problemática 

migratoria podrían explicar, ellas individualmente o un grupo de ellas en particular, buena 

parte de los aspectos vinculados con la migración nacional e internacional. Por supuesto que 

cada una de las disciplinas científicas mencionadas (y otras que determinaremos en el 

presente documento) tienen sus propias formulaciones teóricas y metodológicas, sus 

procedimientos y orientaciones preferidas, sus conjeturas e hipótesis sobre dicha 

problemática, las estrategias metodológicas específicas, los instrumentarlos particulares para 

la recopilación de informaciones, las técnicas particulares para el análisis de datos e 

informaciones. 

  



MARCO METODOLÓGICO 
Se revisaron informes, nos acercaron al panorama de la población migrante, y 

particularmente de las familias transnacionales. Esta actividad se robustece con la búsqueda 

de productos académicos que tuvieran como objeto de estudio, a este tipo de familias y que 

conforman el estado de la cuestión incluido. El segundo momento se construye a partir de 

la utilización de técnicas cualitativas, particularmente de la entrevista a profundidad y, el 

desarrollo de un instrumento, A efecto de dar cumplimiento a los objetivos planteados para 

esta tesis: 

Objetivo General 

Analizar las trayectorias que trazan las familias transnacionales, derivadas de su emigración 

y retorno, así como los mecanismos articulares que intervienen en dichas trayectorias. 

Objetivos específicos: 

• Identificar los elementos que conforman a una familia migrante transnacional de corte 

mixto, desde la experiencia recabada en estudio de caso del Estado de México.  

• Dar cuenta de las trayectorias familiares de tipo mixto y las condiciones que imperan 

durante su proceso de retorno al estado de México.  

• Generar recomendaciones viables que permitan reactivar la operación interinstitucional, a 

fin de orientar de mejor manera los procesos de migración de las familias y su posible o 

inminente retorno a la entidad mexiquense.  

• Contribuir al redimensionamiento de las distintas problemáticas que viven las familias 

transnacionales, con fines de mejorar los procesos que viven en uno y otro país. 

 

 



RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
Razones por las cuales un migrante emigra a estados unidos o de una ciudad a otra dentro 

del mismo territorio mexicano. 

Migrante solo: Para ello se tomó a la plantilla “migrante solo” de 4 preguntas asignada a 

los migrantes que emigraran en los próximos meses asía los estados unidos o fuera del 

estado en busca de una mejor oportunidad de trabajo. De los 10 migrantes 8 contestaron las 

preguntas de forma muy sutil y 2 que no las contesto todas las preguntas. 

Una vez realizadas las cuentas, se tabularon los resultados, se realizaron las gráficas 

correspondientes y se obtuvieron las conclusiones los cuales son: 

Del total de los encuestados,  

solo el 20% se va por problemas de familia. 

El 10% emigra por la inseguridad que se vive en sus lugares de origen  

El 20 por falta de trabajo y el desempleo. 

El 50% para tratar de tener una mejor vida y un buen sustento económico. 
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10%
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20%
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Un solo migrante 

Problemas familiares Inseguridad

Falta de empleo Tener mejor vida



problemas de familia
15%

Inseguridad
5%

Desempleo
25%

Tener mejor vida
50%

proteger a su familia
5%

Migración en familia

problemas de familia Inseguridad Desempleo Tener mejor vida proteger a su familia

Migrante con familia: De las 5 familias que migran asía los estados unidos todas fueron 

contestadas: 

Una vez realizadas las cuentas, se tabularon los resultados, se realizaron las gráficas 

correspondientes y se obtuvieron las conclusiones los cuales son: 

Del total de los encuestados, solo el 15% se va por problemas de familia. 

El 5% emigra por la inseguridad que se vive en sus lugares de origen  

El 25 por falta de trabajo y el desempleo. 

El 50% para tratar de tener una mejor vida y un buen sustento económico. 

El 5% emigra para proteger a su familia y darle un lugar más seguro en caso de que ellos 

estén amenazados por el crimen organizado. Por ellos el gustaría que tuvieran un buen salario 

y que haiga más empleos por ende mejor seguridad para su integridad.  

 

 



RESULTADOS 

Metodología  

La metodología utilizada en el presente trabajo consideró dos momentos fundamentales.  

En el primero de ellos se hace una revisión de documentos base que nos permitieron elaborar 

el marco conceptual de esta tesis considerando como ejes las familias y la migración como 

fenómeno. Se revisaron informes, nos acercaron al panorama de la población migrante, y 

particularmente de las familias transnacionales. Esta actividad se robustece con la búsqueda 

de productos académicos que tuvieran como objeto de estudio, a este tipo de familias y que 

conforman el estado de la cuestión incluido.  

El segundo momento se construye a partir de la utilización de técnicas cualitativas, 

particularmente de la entrevista a profundidad y, el desarrollo de un instrumento, como es la 

encuesta. 

A efecto de dar cumplimiento a los objetivos planteados para esta tesis:   

Objetivo General 

Analizar las trayectorias que trazan las familias transnacionales, derivadas de su emigración 

y retorno, así como los mecanismos articulares que intervienen en dichas trayectorias. 

Objetivo específico: 

• Identificar los elementos que conforman a una familia migrante transnacional de corte 

mixto, desde la experiencia recabada en estudio de caso del Estado de México.  

• Dar cuenta de las trayectorias familiares de tipo mixto y las condiciones que imperan 

durante su proceso de retorno al estado de México.  

 

  



CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones y recomendaciones El trabajo realizado me ha permitido conocer y, a su vez 

presentar algunas aproximaciones al estudio de las familias transnacionales en nuestra 

entidad. Considero que esto puede abonar a los estudios de migración de retorno, en tanto 

que la movilización de estos sistemas familiares implica trayectorias distintas para sus 

integrantes que, en algunos casos superan las categorías de análisis que hasta ahora se han 

utilizado. Es importante señalar que la edad promedio actual de los migrantes con residencia 

en los EUA es de 17 años, condición que obliga a generar y proveer servicios y opciones de 

desarrollo para estos jóvenes. Así mismo puede ser un indicador de la conformación de un 

mayor número hogares unipersonales. En otro de las cosas los jóvenes emigran de esta ciudad 

por que no están las condiciones adecuadas para prepararse académicamente o simplemente 

Es probable que para los mexicanos jóvenes con deseos de migrar a la Unión Americana esta 

condición sea un detonante que legitime su búsqueda del sueño americano a edades más 

tempranas. Las familias con población migrante en México han dejado de estar en su mayoría 

encabezadas por una madre e hijos, pues la migración hacia el vecino país del norte de 

mujeres ha ido en ascenso en busca de mejores condiciones de vida. A partir de estas ideas, 

presento una serie de recomendaciones con el fin de coadyuvar en el estudio, atención y 

tratamiento desde distintos sectores que interaccionan (gubernamentales, académicos, entre 

otros) con estos sistemas familiares. Por otro lado los ciudadanos del municipio de palenque 

Chiapas tienen una gran variantes el por qué emigran a otro país o en su caso más común a 

otro estados de la misma república Mexicana estos factores son los siguientes falta de 

desempleo, bajos costo en su salario, alza de precios en los productos y las rentas ya que si 

no tienen casa propia es más difícil sobresalir en esta ciudad, y con el paso de los tiempo 



cada vez se hace más insegura y esto de una u otra manera afecta al ciudadano y por estas 

son los motivos por los cuales salen de la ciudad hacia otro estado o en su caso extremo a 

otro país que por lo regular es estados unidos de Norteamérica. Por ello se hace las 

recomendaciones que deben los gobiernos dar mejores oportunidades de trabajo mejores 

salarios y mayor seguridad ya que con estos frenaría la migración para afuera o dentro del 

país, es así que con este aportado concluyó.  
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ANEXOS 

Un solo migrante 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Migrantes con familias  

 



  



 



 



 



 



 



 



 



 


