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Introducción 
 
El interés de la investigación social en los procesos migratorios no hace sino 
centrar la atención en uno de los fenómenos más recurrentes en esta etapa de 
la historia contemporánea, donde se consolidan las tendencias migratorias del 
siglo XX y se perfilan algunos rasgos que apuntan a las siguientes décadas. 
Uno de los que más importa considerar es la feminización de la migración, que 
para el caso de México , donde el principal destino son los Estados Unidos, se 
presentan algunas peculiaridades que es necesario seguir analizando. 
 
Uno de los componentes que dan cuenta de la migración es la conformación y 
funcionamiento de las redes sociales, que operan como soportes tanto 
familiares como comunitarios y laborales para asegurar la continuidad del 
proceso, ya que son una condición sin la cual no sería posible la articulación de 
esfuerzos y recursos para hacer viables los traslados y ubicaciones en los 
países de destino. 
 
En el caso del Estado de México, que junto con Guerrero, Veracruz y Puebla 
ocupan un lugar importante en cuanto a migración a nivel nacional, las 
corrientes migratorias desde el sur de la entidad ya se han consolidado y 
aparecen evidencias de la importancia de las mujeres, situación que se asocia 
con la etapa de neoliberalismo que aún domina en México y que ha resultado 
especialmente perjudicial para ellas, sobre todo para las habitantes de 
poblaciones rurales con alta marginación. 
 
En esta ponencia, que es un avance del proyecto de investigación intitulado 
Migración internacional femenina en la Región Ixtapan de la Sal: Redes 
Sociales y participación por género en el flujo laboral transnacional, financiado 
por la Universidad Autónoma del Estado de México, y del que el autor de la 
misma es coresponsable, se presenta una propuesta de análisis de las redes 
sociales familiares, comunitarias y laborales que funcionan en la región de 
estudio, a partir de una primera aproximación basada en una concepción de la 
migración como proceso multifactorial, y en los resultados preliminares de 
algunas entrevistas exploratorias con mujeres migrantes e integrantes de redes 
transnacionales dedicadas al traslado y colocación de personas en empresas 
de los Estados Unidos.  
 
Por ello, el objetivo principal es presentar una primera sistematización del 
esquema de análisis de las redes sociales y sus interacciones, a fin de 
reflexionar en sus bondades y limitaciones, enfatizando en la necesidad de 
contar con un marco de referencia a partir del cual poder explicar y comprender 
el proceso migratorio como un todo, para posteriormente aplicar el análisis de 
las redes sociales en sus diferentes dimensiones y niveles de integración. 
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1. Consolidación de la emigración en el Estado de México 

 
Es un dato aceptado que anualmente cerca de 20 mil mexiquenses, 
provenientes de 16 municipios del sur del estado y zona conurbada con la 
ciudad de México, migran a Estados Unidos en busca de trabajo y mejores 
condiciones de vida. En su mayoría son hombres de entre 19 y 60 años, 
viajando como indocumentados (Pérez, 2006; González, 2006). 
 
La migración de mexiquenses hacia Estados Unidos aumentó de manera 
importante desde inicios de los años ochenta, pasando de ocupar el lugar 
número 20 en 1970, al cuarto lugar nacional en el año 2000 (INEGI, 2001). El 
flujo migratorio se ha incrementado en casi 50 por ciento durante la última 
década del siglo XX, al pasar de 10 mil a 21 mil los pobladores que se van 
anualmente al vecino país del norte. 
 
Llama la atención el hecho de que, hasta mediados de los noventa los que 
emigraban eran principalmente agricultores y prestadores de servicios; sin 
embargo, es a partir del año 2000, durante el gobierno de Arturo Montiel, 
cuando se incorporan como migrantes estudiantes de nivel medio y superior, 
quienes abandonan sus estudios; así como jubilados que no pueden sobrevirir 
con sus raquíticas pensiones, e igualmente amas de casa que buscan mejorar 
su situación y deciden emigrar. 
 
Para los mexiquenses la ruta de emigración laboral que siguen anualmente es 
un hecho consolidado, y una vez que aprendieron a migrar ésta es la mejor o 
única alternativa de vida, ya que de no hacerlo difícilmente encontrarían en sus 
comunidades de origen la oportunidad de solventar sus necesidades 
elementales, de tal manera que se ven orillados por la adversidad y falta de 
oportunidades de mejorar y salir adelante. 
 
Ya sea que se estime una alta migración o una mediana, las cifras indican que 
han emigrado al exterior cerca de 1 millón 200 mil personas de manera 
permanente, y que para 2006 se calcula que aproximadamente 800 mil 
mexiquenses vivan más allá de las fronteras nacionales (González, 2006). 
 
Las principales rutas que siguen estos emigrantes incluyen un largo viaje en 
autobús, cruzando la frontera por Matamoros hacia Nuevo Laredo y Arizona, de 
ahí siguen a California, Pennsylvania, Illinois, Texas, Carolina del Norte y 
Florida, en espera de apoyo de los 400 mil mexiquenses que radican en esos 
estados. Ya instalados, buscan trabajo en la industria de la transformación, la 
construcción, la agricultura y los servicios, por lo general en forma ilegal (Pérez, 
2006). 
 
A la fecha existen varios patrones de emigración mexiquense a los Estados 
Unidos: 
 

1) Los flujos de zonas de alta tradición migratoria, sobre todo desde el sur 
de la entidad: Tonatico, Villa Guerrero, Temascaltepec, Coatepec 
Harinas, Ixtapan de la Sal; Tlatlaya, San Simón de Guerrero, Amatepec, 
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Tejupilco, Almoyoya de Alquisiras, Sultepec. Aquí se aprecian patrones 
circulares bien definidos desde hace años, y los emergentes o que 
recién se encuentran en la primera fase del ciclo migratorio, a partir de 
las crisis recurrentes y de la reestructuración económica y de los efectos 
del neoliberalismo, iniciando un nuevo proceso circular de migración. 

2) Aquellos que salen de zonas urbanas, las que pueden identificarse como 
territorios emergentes de la emigración internacional, como son los 
municipios de Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, 
Naucalpan y Toluca, principalmente. 

3)  Asimismo, se registran otras zonas, igualmente consideradas 
emergentes, que corresponden a comunidades indígenas, sobre todo 
mazahuas y otomíes, que regularmente migraban a la ciudad de México 
y varias ciudades fronterizas importantes, como Ciudad Juárez, Tijuana, 
Matamoros, Piedras Negras y otras, y que actualmente se dirigen a 
Estados Unidos y Canadá. 

4) Aunque en forma reducida aún, existen flujos migratorios que se dirigen 
a Canadá y Europa (González, 2006). 

 
Estos últimos patrones emergentes, parecen indicar que por razones 
estructurales, diversas poblaciones de cientos de ejidos, rancherías, pueblos y 
ciudades del Estado de México están aprendiendo a ganarse la vida y 
reproducir su socialidad solidaria tradicional aplicándola a la difícil situación 
imperante, debido a las fuerzas excluyentes que caracterizan a la globalización 
neoliberal, obligados a aprender a vivir en dos lugares y ámbitos diferentes a la 
vez, adquiriendo nuevas habilidades, logrando asegurar sus ingresos básicos, 
a la vez que se protegen de las contingencias naturales y también de los 
embates del mercado mundial, dando un paso trascendental que tal vez los 
lleve a buscar radicar en ese país en forma permanente. 
 
El hecho a destacar es que, para asegurarse el sustento los emigrantes se ven 
forzados  a extender sus familias y sus hogares a uno y otro lado de la frontera, 
generando lo que se conoce como hogares y comunidades transnacionales, lo 
que conlleva una serie de cambios que es importante considerar con mayor 
detenimiento a fin de comprender el alcance del proceso migratorio que nos 
ocupa.  
 
Brevemente señalaremos que este punto implica, al menos, abordar dos 
cuestiones para aclarar el contenido y sentido del concepto de 
transnacionalismo (Portes, 2004), que en buena medida contiene al de 
comunidades transnacionales, pero que resulta más pertinente para la 
comprensión de lo que sucede en el proceso mismo de la migración, sobre 
todo debido a que se refiere a la capacidad del (a) migrante o migrantes  de 
vincular a su sociedad de origen y a su sociedad de destino a través del 
mantenimiento de vínculos de intereses y la realización de acciones que 
únicamente pueden llevarse a cabo debido a que tienen la posibilidad de 
interactuar en las dos sociedades (Gómez y Triguero, 2000). La primera 
cuestión se refiere a que; aunque pueda ser de manera limitada, con sus 
acciones dan un significado político y social transnacional a sus existencias, 
abarcando las dos sociedades, territorios soberanos y sistemas políticos, 
manteniendo a la vez identidades locales, étnicas y nacionales ligadas a su 
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país de origen (Smith, 1998). La segunda apunta al interés por mantener la 
vinculación con su comunidad de origen (por lo general rural), ya que ésta 
constituye un contexto territorial y social único, que le permite elevar y valorizar 
su status, el de su familia y su capital social, así como para modificar las 
formas de alcanzarlo. Son conocidos los casos en que no únicamente logran el 
reconocimiento de las autoridades locales, sino incluso interv  enir en distintos 
grados en la vida política local (Besserer, 1999a). 
 

2. La Región Ixtapan de la Sal: ruralidad de sobrevivencia y alta 
marginación. 

 
Debido a sus características económicas y vocaciones productivas, Ixtapan de 
la Sal representa, junto con Valle de Bravo y Tejupilco, una de las tres regiones 
de mayor marginación y menos dinámicas del territorio del Estado de México. 
En términos de la generación de bienes y servicios la Región aporta 
escasamente el 0.35 por ciento de la producción estatal, únicamente por 
encima de Valle de Bravo y Tejupilco que participan con el 0.14 y el 0.08 por 
ciento respectivamente (GEM, 2005).  
 
La Región Ixtapan de la Sal se integra por los siguientes municipios: Almoloya 
de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, 
Ocuilan, San Simón de Guerrero, Sultepec, Temascalterpec, Tenancingo, 
Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán. Se localiza 
en la parte Sur-oriente de la entidad, limita al norte con la Región Toluca y la 
Región Valle de Bravo y al Sur con el Estado de Morelos. Si bien los 15 
municipios que la integran cuentan con características fisiográficas diferentes, 
comparten el clima templado-húmedo. (Ver Esquema 1) 
 
En conjunto, la Región tiene una extensión territorial de 3,668 kilómetros 
cuadrados. 
 
Dentro de las cerca de 30 microregiones de pobreza rural con que, según la 
clasificación territorial de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal, cuenta el Estado de México, nueve están enclavadas en la Región 
Ixtapan de la Sal, lo que sitúa a esta zona como una de las más rezagadas 
socialmente en el contexto estatal. De las nueve microregiones de pobreza 
rural, siete se encuentran situadas en la parte occidental, justamente donde se 
ubica la mayor población rural de la región y donde existe la más deficiente 
comunicación, así como geográficamente están más alejados de la ciudad de 
México. Tales son los casos de San Simón de Guerrero, Temascaltepec, 
Sultepec, Texcaltitlán, Almoloya de Alquisiras, Zacualpan y Coatepec Harinas. 
 
Esquema 1: Municipios que integran la Región VI Ixtapan de la Sal. 
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Región VI Ixtapan de la Sal 
   
Joquicingo 

Ocuilan 

Malinalco 

Tenancingo 

Zumpahuacán 

Almoloya de Alquisiras 

San Simón de Guerrero 

Sultepec 

Temascaltepec 

Texcaltitlán 

Zacualpan 

Coatepec Harinas 

Ixtapan de la Sal 

Tonatico 

Villa Guerrero 

 
 

FUENTE: Programa de Desarrollo Regional. Macro Región IV Sur y sus 
regiones. Región VI Ixtapan de la Sal. 
 
 
Las otras dos microregiones de pobreza rural se encuentran en los municipios 
de Zumpahuacán y Ocuilan, localizados en la parte oriental de la región; 
aunque más cercanos geográficamente con la ciudad de México, están 
deficientemente integrados a las redes de comunicaciones y transportes y, 
asimismo, con elevado peso de las actividades agropecuarias y la población 
rural. 
 
Relativamente poco dinámica en términos demográficos, la región Ixtapan de la 
Sal, con 537 mil 244 habitantes para 2005, representa tan sólo el 4.2 por ciento 
de la población total del estado de México; siendo el producto regional por 
habitante inferior en poco menos de 10 veces al registrado en el Estado en su 
conjunto. 
 
Existe una asociación estrecha entre muy baja productividad de la economía 
regional y la elevada incidencia de la pobreza por ingresos prevaleciente en 
Ixtapan de la Sal, es decir, el hecho de que el 70 por ciento de la población 
ocupada recibe ingresos equivalentes a menos de dos salarios mínimos 
corresponde a una cifra cercana al doble de la incidencia de pobreza en el 
Estado de México en su conjunto, que asciende al 40 por ciento (GEM, 2005). 
 
La situación de pobreza y precariedad también es elevada desde la perspectiva 
de la falta de acceso a servicios básicos de vivienda, educación y salud, de tal 
forma que los índices de marginación, que sintetizan los respectivos 
indicadores de carencias, también resultan ser muy altos, prevaleciendo las 
zonas de alta y muy alta marginación, como en los casos de Almoloya de 
Alquisiras, Coatepec Harinas, Ocuilan, San Simón de Guerrero, Sultepec, 
Temascaltepec, Texcaltitlán, Zacualpan y Zumpahuacán. Los municipios que 
presentan marginación de grado medio son Ixtapan de la Sal, Joquicingo, 
Malinalco y Villa Guerrero; mientras que los únicos con baja marginación son 
Tenancingo y Tonatico; aunque en un acercamiento a nivel de localidades se 
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http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Alm%20de%20alq.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Alm%2Bde%2Balq.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Sn_S_Gro.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Sn_S_Gro.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Sultepec.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Sultepec.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Temasc.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Temasc.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Texcaltitlan.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Texcaltitlan.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Zacualpan.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Zacualpan.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_C_Harinas.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_C_Harinas.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Ixt%20de%20la%20S.asp?muni=http%3A//www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%2Ben%2Binternet/PAGMUN/Mun_Ixt%2Bde%2Bla%2BS.asp
http://www.edomexico.gob.mx/newweb/Gobierno%20en%20internet/PAGMUN/Mun_Tonatico.asp?select=http%3A%2F%2Fwww.edomexico.gob.mx%2Fnewweb%2FGobierno%2Ben%2Binternet%2FPAGMUN%2FMun_Tonatico.asp


registran también casos de alta y muy alta marginación al interior de municipios 
considerados de baja marginación (INEGI, 2005). 
 
Si bien el sector agropecuario, que es la actividad económica predominante, no 
tiene un impacto significativo en la estructura de la producción regional, sigue 
teniendo un elevado peso específico como fuente de empleo regional. En 
términos del valor agregado censal, la actividad económica más importante es 
el comercio al por menor que genera cerca del 50 por ciento de la producción. 
La siguiente actividad económica en importancia es la de los servicios con el 21 
por ciento del valor agregado censal.  
 
En un contexto en que cerca del 35 por ciento del suelo de la región se destina 
a las actividades agrícolas, el 70 por ciento de éstas son tierras de temporal, 
con marcado predominio de minifundios ejidales o comunales. El maíz 
producido se dedica esencialmente al consumo, ya que los rendimientos por 
hectárea no superan las 2.5 toneladas y los márgenes de comercialización son 
muy reducidos. 
 
En 1980 la población económicamente activa representaba el 5.2 por ciento del 
total estatal; sin embargo, para 1990 y 2000 disminuyó a 3.5 y 3.0 por ciento 
respectivamente, lo que muestra la tendencia al deterioro económico por falta 
de oferta de empleo y de inversión productiva.  
 
En directa relación con esta tendencia, se registra un aumento en la 
intensidad migratoria en la mayoría de los municipios, siendo la de Coatepec 
Harinas muy alta, y en el resto de los municipios en grados medio y bajo.  
 
Aunque no se registra un elevado índice de desempleo, este dato debe 
tomarse con precaución, ya que en realidad muestra, cuando se vincula con el 
nivel educativo y el ingreso, que buena parte del empleo es improductivo o de 
baja productividad y que tiende a crecer en el campo y en los servicios urbanos 
directos al hogar (comercio), sin aportar al crecimiento económico y a la 
difusión del progreso técnico. 
 

3. Tipos de redes sociales transnacionales en la migración 
internacional femenina. 

 
En este punto se presenta un esquema para el análisis de las redes sociales 
familiares, comunitarias y laborales, que conforman las redes sociales 
transnacionales con base en las cuales se realiza la migración femenina a los 
Estados Unidos. Esta breve revisión de los principales rasgos que las 
diferencian está antecedida por la visión general del análisis de las redes 
sociales y una información selectiva en torno a particularidades de las mujeres 
migrantes en la actualidad. 
 

3.1 Marco de Referencia para el análisis de las redes sociales 
transnacionales. 

 
Debido a que se trata de analizar tres tipos de redes sociales diferentes 
(familiares, comunitarias y laborales) aunque estrechamente relacionadas entre 
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sí, puesto que su propósito principal es lograr la continuidad de la migración 
internacional así como mantener y promover la bilateralidad de las acciones, se 
considera necesario establecer un encuadre particular dentro del cual se pueda 
generar la explicación y comprensión de las redes sociales, que en conjunto 
configuran lo que puede denominarse como redes sociales transnacionales, y 
que aporta el establecimiento y “colocación” de los hechos principales a tener 
en cuenta como referentes con base en los que adquieren sentido las acciones 
específicas que llevan a cabo los actores y actoras sociales cuando participan 
directamente dentro de las redes en cuestión.  
 
Es decir, que se requiere un marco conceptual a partir cual poder interpretar las 
interacciones y relaciones que se generan al interior de cada una de las redes 
sociales consideradas y entre las redes mismas, partiendo de la premisa que la 
sola observación de estos registros no permite avanzar hacia la explicación y 
comprensión del proceso migratorio en su complejidad, sino únicamente 
aportaría una descripción empírica de los enlaces necesarios en la cadena de 
acontecimientos que dan cuenta del fenómeno migratorio (Herrera, 2006; 
Castles y Miller, 2004). 
 
En este sentido, el esquema que a continuación se expone de manera 
resumida se organiza en tres niveles, identificados como resultado de las 
correspondientes deducciones de los principales hechos a establecer cuando 
se busca un marco de referencia para el estudio de las mujeres migrantes 
consideradas en tres dimensiones que son interdependientes y 
complementarias entre sí: 
 
a) Primer Nivel: Deducción a partir de los hechos sobre las migrantes como 
mercancías. 
 
Los conceptos constructivos, como síntesis del razonamiento por medio del 
cual expresamos la operación lógica de pasar de lo general a lo particular, 
asumiendo que este último nivel está contenido en el primero; pero además 
que el resultado de tal operación deriva en la especificación de un eje analítico 
para la comprensión integral del proceso en su totalidad es decir, de la 
migración internacional femenina son: 
 

-  Relaciones sociales de producción: que indican el lugar de la 
migrante en la relación laboral, específicamente en la dicotomía 
patrón/trabajador. 

- Oferta y demanda de mano de obra: a fin de conocer las 
oportunidades de contratación ofrecidas así como las 
posibilidades de ser contratadas. 

- Salario: principal factor a considerar en su condición de fuerza 
laboral. 

- Condiciones de trabajo: situación como trabajadoras en cuanto a 
horarios, actividades a realizar, prestaciones y formas de 
organización del trabajo.  

- Redes laborales: por medio de las que se muestran los 
mecanismos para acceder al trabajo y las relaciones de apoyo y 
solidaridad entre las trabajadoras. 
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La idea es que la articulación de estos conceptos permitirá contar con uno de 
los tres soportes del esquema de la representación concreta que interesa fijar 
en el modelo explicativo de la migración. 
 

b) Segundo Nivel: Deducción con base en los hechos sobre las migrantes 
como habitantes de un territorio de emigración. 

 
Los conceptos centrales que pueden deducirse de los hechos considerados en 
este nivel apuntan a una abstracción y posterior síntesis de las implicaciones 
que conlleva la dimensión socio-territorial del tipo de migración que se busca 
explicar, para lo cual interesa un raciocinio que logre recuperar los aspectos 
medulares de las condiciones socio-económicas del ámbito territorial de origen 
de las mujeres migrantes: 
 

- Condición de clase social: cómo participan las migrantes en la 
distribución del producto social de su comunidad, poder 
adquisitivo y capacidad de consumo. 

- Posición en la estructura social: ubicación en la escala social 
comunitaria, estatus, prestigio y acceso al poder político. 

- Rol femenino y perspectiva de género: como madre, esposa, hija; 
así como las condiciones particulares en su situación de mujer 
migrante:  

- “Desterritorialización” de las interacciones sociales: se 
“desprende” de los lazos socio-territoriales que la “ataban” a su 
tierra natal y las relaciones interpersonales; aunque para pasar a 
un uso transnacional del espacio social, que implica cambios en 
sus funciones. 

- Redes comunitarias: generadas por otras integrantes de la 
comunidad, y soporte para la acción de convertirse en migrante. 

 
c) Tercer Nivel: Deducción a partir de los hechos sobre las migrantes como 

actores sociales en construcción. 
 
 La operación deductiva-constructiva permitirá arribar a la expresión de las 
complejas relaciones del proceso de construcción de los actores sociales, una 
vez que se desarrolla el razonamiento de implicación y las consecuencias 
lógicas del importante cambio personal que registran las mujeres migrantes, y 
la recuperación de tales aspectos, los que son captados por los siguientes 
conceptos, mismos que se incorporan al esquema de representación concreta 
del modelo explicativo: 
 

- Toma de riesgo: aceptación de cierta incertidumbre y riesgo en el 
cambio que significa incorporarse como migrante. 

- Ruptura con el conformismo: cambio de actitud y no aceptación 
de la fatalidad e imposibilidad de salir de una situación no 
deseada. 

- Necesidades personales: reorientación de las preocupaciones, 
generación de la motivación hacia el cambio y actualización de 
aspiraciones. 
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- Racionalización y toma de decisión: definición de metas, 
aceptación de los medios a seguir, y razonamiento para la toma 
de decisión de migrar. 

- Redes familiares: base inicial para dar el paso hacia la migración, 
soporte afectivo emocional, y vínculo de apoyo incondicional que 
favorece y contribuye a la decisión. 

 
Complementariamente, y a fin de destacar algunos puntos de mayor interés en 
el proceso migratorio femenino a los Estados Unidos, cabe señalar que, según 
datos derivados de encuestas a migrantes  mexicanas hacia aquél país, éstas 
han aumentado significativamente la migración hacia Estados Unidos, donde 
cada vez mayor número de mujeres migran en busca de trabajo no con objeto 
de reunirse con su pareja o familia; en su mayoría son urbanas; aunque un 20 
por ciento son indígenas y campesinas, la mayoría de las cuales, una vez 
establecidas en los Estados Unidos se ocupan en labores agrícolas; aunque 
tienen un mayor nivel de escolaridad que los hombres, los trabajos que se les 
ofrecen en los Estados Unidos son semicalificados: empleadas de servicio, 
administrativas, vendedoras y operadoras de máquinas, la mayoría no cuenta 
con prestaciones sociales. Las mujeres obtienen menores ingresos que los 
hombres, tanto en el caso de las que tienen residencia o que migran. Un rasgo 
a subrayar es que, en su mayoría, asumen como propia la decisión de migrar a 
los Estados Unidos, para mejorar su situación bajo los riesgos que conlleva 
(Girón y González, 2001 ). 
 

3.2 Propuesta para el análisis de las redes sociales migratorias. 
 

Para comprender mejor el planteamiento acerca de la importancia y 
encuadre de las redes sociales, y siguiendo en esta reflexión los 
planteamientos de Victor Martínez, se considera que la existencia social 
humana se desarrolla en tres matrices básicas, que establecen una estrecha 
articulación entre sí: la matriz comunitaria, la matriz reticular y la matriz 
institucional. El punto clave radica en que, del enlace, adecuación y equilibrio 
entre las tres matrices dependen en buena medida las características de los 
procesos y estados de integración social de las personas (Martínez, 2004). A 
continuación se presentan los rasgos distintivos de cada matriz. 
 

a) Matriz comunitaria: constituida por el espacio de la vida de la gente, que 
proporciona seguridad, estabilidad, permanencia, identidad, historia, 
sentido de pertenencia, sentido psico-social de comunidad y conexión 
afectiva con un territorio. Este nivel resulta sustancial en el proceso de 
socialización y control social, configurando marcos de sentido más 
sólidos a quienes la integran. Desde luego que está más asociada al 
mundo de vida, a la recreación y al intercambio social. Predominan las 
relaciones primarias, siendo más homogéneo como conjunto social, 
anclado en tradiciones y resistente a los cambios 

b) Matriz institucional: que corresponde al espacio del trabajo, de las 
relaciones más estructuradas, jerarquizadas e instrumentalizadas entre 
los individuos para la obtención de fines específicos. En este nivel es 
más importante el rol asignado a un individuo que la personalidad de 
éste, por ello que las relaciones interpersonales sean más frías, formales 
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y preprogramadas. La conformación de esta matriz se rige por la lógica 
de la eficiencia y la eficacia, de la optimización y la racionalización. 

c) Matriz reticular: se trata de un sistema más abierto, móvil, flexible, 
heterogéneo, de menor estabilidad y permanencia más efímera. La 
lógica que la recorre es instrumental y funcional. Aquí la red se presenta 
como el correlato psico-social de la modernidad. La red social no habla 
de territorio, de identidad o de historia, sino más bien de recursos, de 
apoyo recíproco, de contacto social, de influencia y ganancia social. 

 
De lo anterior podemos llegar a una definición del concepto de red social, 
que además de sintetizar los planteamientos expuestos permita analizar 
empíricamente el caso de estudio: la red es un sistema de vínculos entre 
nodos orientado hacia el intercambio de apoyo social (Martínez, 2004). 
 
Hay cinco componentes fundamentales en esta definición: 
- NODOS 
- VÍNCULO 
- SISTEMA DE VÍNCULOS 
- INTERCAMBIO 
- APOYO SOCIAL 
-  
NODOS: que son los componentes entre lo cuales se establecen los 
vínculos. Pueden ser personas, actores sociales, grupos u organizaciones 
(institucionales o comunitarias). 
VÍNCULO: es el sistema de comunicación que se establece entre los nodos. 
SISTEMA DE VÍNCULOS: Considerando que lo central en la red es el 
conjunto de vínculos entre los nodos. Es decir, la red no es un conjunto de 
nodos, sino más bien un sistema de vínculos. En el caso que nos interesa, 
entonces, si queremos describir una red social personal, no nos debemos 
centrar en las características específicas de cada uno de los individuos que 
la componen (nodos), sino en las peculiaridades de las relaciones que se 
establecen entre ellos. 
INTERCAMBIO: En la relación entre nodos se produce un intercambio. El 
intercambio recíproco puede establecerse en el plano afectivo/emocional, 
material, financiero, social u otro. 
APOYO SOCIAL: Como resultado de este proceso de intercambio se 
produce apoyo social para los nodos. La red social proporciona así el marco 
indispensable para que el apoyo social pueda fluir hacia los nodos. Las 
dimensiones del apoyo social incluyen apoyo emocional o afectivo; ayuda 
material y financiera; asistencia personal; información y contactos sociales 
positivos. 

 
3.2.1 Red social familiar. La cual se caracteriza porque se rige con base en un 
sistema de reciprocidad generalizada, donde no se espera devolución de los 
favores y apoyos recibidos, típica de las relaciones familiares y de amistad, y 
que por lo mismo también puede operar en la familia extensa (Durand, 2000). 
 
En ese nivel de integración social se planea lo siguiente: 
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NODOS: los componentes entre los que se establecen los vínculos 
corresponden únicamente a aquellos integrantes de la familia de la migrante 
que participan activamente como puntos de referencia y enlace con los demás 
nodos, intercambiando los mensajes, acuerdos e información que se va 
generando en relación con el proceso migratorio transfronterizo, por lo que se 
incorpora continuamente  en las reuniones que sobre la marcha se llevan a 
cabo y que se considera relevante para irradiarla en cualquier momento en los 
dos países. Se trata de un esquema no centralizado en la relación de los 
nodos, sino que cualquier persona, involucrada formalmente en la red o no, que 
decida intervenir en la cadena comunicativa familiar, y ya sea con información 
de las acciones de la propia red o de algún otro actor social que tenga posición 
en el tema de la migración, estará en condiciones de generar flujos 
comunicativos que alimenten en proceso mismo de la red familiar. Se trata de 
nexos informales que configuran el soporte inmediato básico para la decisión 
de migrar, lo que fortalece la cohesión de grupo, el mejor entendimiento entre 
sus miembros, y una adecuada coordinación de esfuerzos en la consecución 
de objetivos específicos, ya sea para impulsar acciones colectivas o la 
realización de tareas puntuales. Y aunque formalmente no puedan eliminarse 
jerarquías y cierto centralismo en las figuras de los padres y hermanos de la 
migrante, en la dinámica de las relaciones tiene una importancia especial el 
principio de igualdad que todos deben observar, a efecto de que la decisión sea 
lo más racional y consensuada posible. 
 
VINCULO: como sistema de comunicación que se establece entre los Nodos, y 
en buena medida debido a la pertenencia de todas y todos a una misma 
familia, es claro que existen una serie de interacciones que van más allá de la 
pertenencia a la red, y que corresponden a la “matriz familiar”, donde existen 
normas y valores compartidos, con relaciones directas de confianza y 
entendimiento, de tal manera que la comunicación primordial es el diálogo y los 
acuerdos se alcanzan sin necesidad de complicadas negociaciones o 
deliberaciones, sino más bien en función de las posibilidades y oportunidades 
para que otra integrante de la familia se incorpore al conjunto migratorio. 
 
SISTEMA DE VÍNCULOS: interesa aquí considerar las peculiaridades de las 
relaciones que se establecen entre los Nodos, observándose tres tipos 
principales de nexos con los rasgos que se anotan: relaciones de solidaridad; 
relaciones de reflexividad, y relaciones de identificación. 
 

a. Relaciones de Solidaridad. Aquí encontramos que la solidaridad se 
produce debido a la comunidad de intereses e identidades; a causa de la 
complementariedad, donde lo importante es la acción de apoyo mutuo y 
de intercambios de experiencias e ideas, como cooperación que 
contribuye a dar seguridad a la decisión y soporte para la acción de 
migrar. Igualmente puede hablarse de la afinidad, donde  se busca la 
confluencia de valores culturales y expectativas; e incluso puede 
presentarse la solidaridad por restitución, ya que se trataría de “reparar” 
un cierto daño sufrido por la mujer que no encuentra una salida por sí 
misma para mejorar en la vida. 

b. Relaciones de Reflexividad. Esta noción se refiere a la acción 
comunicativa en torno a un cierto “conocimiento en acción”, es decir, un 
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“conocer desde”, al que se tiene acceso únicamente cuando estamos en 
el contexto de llevarlo a la práctica, porque están dadas las condiciones 
para lograrlo. Estas relaciones implican, además, la necesidad y 
posibilidad de “auto observarnos”, a través de una interacción de 
“observación mutua”. Se trata de compartir la mirada del otro, quien 
también requiere de esa “otra mirada”, ya que esa percepción es la que 
puede servirnos para, en cierta medida, no cegarnos para ver que tanto 
lo que percibimos e interpretamos de la situación son los efectos de 
nuestras propias intervenciones, y en qué medida intervenimos llevados 
por juicios, informaciones o actitudes que no han sido contrastadas con 
la opinión de otros participantes (Pakman, 1999). 
Complementariamente, las relaciones de reflexividad permiten 
interactuar como ‘espejos’ de lo que está sucediendo en la cotidianidad, 
de tal forma que se actualiza y pone en claro todo aquello que aparece 
como evidente a primera vista, con lo que se gana en precisión y 
adecuado encuadre en los sucesos e intervenciones de todos los 
actores sociales implicados en el proceso migratorio y la trama de 
visiones, opiniones y posiciones que se asumen en torno a él. 

c. Relaciones de Identificación. Se trata de las conexiones interpersonales 
que generan un ‘campo’ colectivo de certezas imaginarias con base en 
las cuales cada migrante teje su ‘nueva’ identidad, es decir, la seguridad 
de sí individual en su rol como integrante de la red familiar de migración 
transfronteriza. Además de ese encuentro en conversación, que incluye 
acuerdos y desacuerdos, la identificación se construye como una 
totalidad de sentido elaborada entre iguales, donde cada hablante 
acuerda su habla al hablar de los otros. Es decir, privilegia en el habla lo 
que ésta tenga en común, de articulable con el hablar de los otros 
(Canales y Peinado, 1999). 

 
INTERCAMBIO: En las redes familiares predominan dos formas de 
intercambio: 
a. Intercambio afectivo-emocional. Que es una forma de reciprocidad muy 

importante en la construcción de la red, puesto que no solamente 
refuerza y actualiza las relaciones interpersonales y la cohesión grupal, 
sino que además genera y multiplica constantes flujos de solidaridad que 
funcionan como el ‘cemento’ de la misma. Al expresarse con toda 
confianza las emociones y afectos de las distintas personas 
participantes en el contexto de la cotidianidad y comprensión, se 
producen consistentes vínculos de empatía, en la medida que cada uno 
tiene la capacidad de ‘ponerse en el lugar del otro’, de vivir 
simbólicamente el momento por el que atraviesan todos, y de fortalecer 
así las actitudes y lazos familiares. 

b. Intercambio argumentativo-opinión. Se refiera a la socialización de una 
serie de razonamientos relacionados con los avatares de la migración 
internacional, en la medida que son la base de los marcos de 
significación, además que posibilita y contribuye a lograr un cierto 
‘dominio’ y ‘manejo’ de la problemática, otorgándole sentido a las 
acciones consideradas, aportando argumentos claros y fundamentados 
para la toma de decisión. A la vez, se conforma una opinión acerca de la 
migración femenina, de los actores sociales implicados y posibles 
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problemas a resolver, produciéndose una corriente positiva de 
comunicación donde el componente principal no sea únicamente la 
derivada de los puntos de vista inmediatos o de apariencia, sino formas 
de ver las cosas, con una convicción de que son así, o sea, con un 
soporte racional-reflexivo, lo que favorece y multiplica las asociaciones 
propositivas y de concertación para cubrir los puntos críticos que se 
hayan observado. 

 
APOYO SOCIAL: En este primer momento de aproximación a la 
comprensión de las redes sociales migratorias, se advierten los siguientes 
tipos: 
a. Apoyo afectivo-emocional. Se trata de una serie de conductas de auxilio, 

solidaridad, soporte y motivación que se comparten de manera 
espontánea, desinteresada y sincera, y que tienen la función de 
restablecimiento del equilibrio emocional del grupo, a partir de la 
canalización de fuerzas sensibles que confortan el ánimo, proporcionan 
acompañamiento a quienes puedan resentir alguna situación, vivida o 
por vivir, que afecte su estabilidad emocional, o una situación no fácil de 
sortear, a la vez que brindan seguridad, confianza y un relativo 
optimismo en cuanto a posibles circunstancias conflictivas a 
presentarse. Aquí resulta fundamental la presencia e intervención de 
mujeres, en la medida que para ellas es insustituible y prioritaria la 
expresión de afecto y emociones, lo que contagia al grupo para que 
asimismo se manifiesten por parte de los demás integrantes de la red. 
Complementariamente, esta “afectividad colectiva”, además de fortalecer 
la voluntad, resignificar la memoria colectiva y superar posibles 
aislamientos, opera como la articulación de las exposiciones de las 
sensaciones colectivas que pueden dirigirse acompañadas de palabras, 
es decir, simbólicamente. 

b.  -Apoyo Táctico-Estratégico. Es un auxilio muy importante puesto que se 
ofrece principalmente en los momentos que se requieren decisiones 
relacionadas con las acciones inmediatas a seguir; pero también a las 
vías para alcanzar los objetivos fijados. En este rubro la red establece el 
encuadre dentro del que la selección de los procedimientos más idóneos 
y de las personas indicadas permite a la organización llevar adelante 
aquellas actividades centrales para alcanzar el objetivo migratorio. 
Asimismo, el apoyo estratégico tiene que ver con el aprovechamiento de 
las fortalezas y el reconocimiento de las debilidades, lo que favorece 
incluso una cierta planeación de las acciones, y la disciplina necesaria 
para encauzar los esfuerzos por el camino decidido, cubriendo no sólo a 
la migrante sino también a su familia y dependientes económicos. 

c. Apoyo Económico-moral. Son aquellos recursos en dinero que los 
integrantes de la familia aportan a la migrante, que por lo general no se 
exigen en retribución, sino que constituyen un fondo básico de 
subsistencia para el traslado, pago de ‘servicios’ y manutención mientras 
se logra el contrato y los salarios correspondientes. Funciona como 
soporte básico para garantizar el éxito de la acción migratoria, y por lo 
común se complementa con los ahorros de la interesada que acude a 
los familiares con posibilidades de ofrecer alguna parte del 
requerimiento. En determinadas circunstancias sí puede ser exigida la 
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devolución del préstamo o bien una compensación equivalente; pero lo 
importante es que el acuerdo se establece claramente de antemano, y 
que el lazo familiar garantiza la reciprocidad generalizada a fin de que 
puedan sufragarse todos los gastos y eventualidades de la situación. 
Asimismo, se ofrece el apoyo moral en el sentido de que la red familiar 
avala y estará al pendiente de que todo resulte como se planeó, o bien 
que por cualquier contingencia la migrante no quede por ningún motivo 
sin la protección y el apoyo que requiera, es decir, que en todo momento 
la decisión tomada queda respaldada por los demás integrantes de la 
familia que participan en la red, a fin de que siempre sienta la migrante 
la solidaridad y compromiso serio e incuestionable de quienes así 
apoyaron la decisión de migrar. 

 
3.2.2 Red social comunitaria. En el marco de las comunidades migrantes 
mexicanas en Estados Unidos, parecen ser más comunes las relaciones de 
reciprocidad equilibrada, es decir, condicionada y limitada a determinados 
apoyos convenidos entre las partes implicadas. Un caso es cuando el o la 
migrante instalada proporciona casa y comida a un pariente o conocido de 
la comunidad; pero requiere de una aportación económica para pagar la 
renta y salir adelante con los gastos diarios (Durand, 2000). 
 
Si bien tiene semejanzas con las redes familiares, presenta algunas 
particularidades que es necesario destacar: 
 
NODOS: Los componentes entre los cuales se establecen los vínculos 
corresponden a un conjunto más amplio de personas, ubicadas en México y 
los Estados Unidos, es decir, a todas aquellas que perteneciendo a la 
misma comunidad, participen de alguna manera en las actividades 
relacionadas con la migración, sean éstas migrantes o no, y ya sea que 
tengan una relación especial con alguna de las migrantes en los momentos 
en que se toman decisiones para incorporarse a la corriente migratoria o no. 
Basta con que estén interesadas y dispuestas a intervenir en la cadena de 
comunicación, propagando mensajes e información respecto de las 
actividades de las migrantes, o bien de los clubs de migrantes  organizados 
en los Estados Unidos, para que funcionen como nodos de la red, puesto 
que está en posibilidad de  generar flujos de entendimiento que alimenten el 
proceso de integración de la red. Esta circunstancia es factible y muy 
operativa, principalmente debido a que tanto personas como organizaciones 
tienen un conocimiento entre sí por ser vecinos de la comunidad en 
cuestión, por lo que mantienen lazos de amistad, compañerismo o al menos 
convivencia por años de tratarse, y además teniendo en cuenta que el tema 
migratorio es una causa general que une a muchas personas en su lucha 
por mejorar y salir adelante; lo que por otra parte también es motivo de 
distanciamientos y diferencias entre los miembros de la comunidad que no 
están de acuerdo o no cuentan con los medios para incorporarse a la 
migración, y más aún cuando se trata de mujeres migrantes. Es así que los 
lazos informales constituyen la base más consistente del tejido social que 
están construyendo, ya que la emigración se está convirtiendo en uno de 
los principales asuntos que los une, que va siendo parte de su cotidianidad, 
y que ofrece posibilidades reales de trabajo que se logran concretizar 
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precisamente cuando se es parte de una red comunitaria que cuenta con 
los vínculos indispensables para lograr ese propósito colectivo e individual. 
En las redes comunitarias se presenta un doble sentido en cuanto a la 
centralidad y la igualdad de sus integrantes: por un lado, existe una 
centralidad en cuanto a los líderes o “caciques” que tienen amplio poder, 
generalmente porque se trata de migrantes consolidados que han logrado 
hacerse de dinero y bienes que hacen diferencia, y que por lo mismo tienen 
influencia en los gobiernos locales; pero que ofrecen su apoyo (equilibrado) 
a todas y todos aquellos que han decidido emigrar, así que se trata de una 
centralidad con jerarquía benéfica para quienes se incorporan como 
migrantes. Por otra parte, existe y es funcional la relación de igualdad y 
camaradería, que se establece entre todas aquellas migrantes que son 
integrantes de la comunidad y que participan activamente en diversas 
actividades y acciones, por lo común acordadas informalmente, en apoyo a 
la red en su conjunto, combinándose responsabilidad y destreza en una 
especie de división del trabajo que favorece el cumplimiento de las tareas y 
la cohesión grupal, a la vez que permite potenciar las capacidades y 
afianzar los recursos con que se cuenta incorporando otros recursos al 
“capital social” de que se dispone y que constantemente se va ampliando. 
Complementariamente, la posibilidad de que participen otras personas y 
actores sociales que no fungen formalmente como nodos en el sistema de 
vínculos, permite que la red vaya ampliando su “base de apoyo” y de 
simpatizantes, a la vez que va incorporando otras demandas no 
directamente relacionadas con la migración, como pueden ser los derechos 
humanos o la mejora de la educación, fortaleciendo así la plataforma de 
acción de la red y elevando el nivel de la organización en beneficio común. 
 
VÍNCULO: en términos de lo que configuran el sistema de comunicación 
que se establece entre los nodos, y debido a la pertenencia de todas y 
todos a la comunidad de origen, lo que conlleva asimismo el desempeño de 
diversos roles sociales, como ser madres de familia, amas de casa o 
trabajadoras, ciudadanas con derechos y obligaciones comunes, y otros, se 
establecen entre ellas una serie de interacciones que van más allá de su 
pertenencia a la red, y que corresponden a la matriz comunitaria de los 
procesos de integración en que se inscriben todas las personas, por lo cual 
el medio de comunicación primordial es el diálogo directo, o sea, la 
comunicación a través del habla, lo que presenta un conjunto de rasgos 
relevantes para el funcionamiento de la misma red, entre los que cabe 
destacar:  

1) Al ser una comunicación interpersonal transmite no únicamente 
mensajes, sino que genera y traslada actitudes, lo que implica el 
intercambio de conocimientos, emociones y afectos, así como 
predisposiciones a asumir un determinado comportamiento. 

2) Produce la confluencia de intencionalidades. 
3) Refuerza y actualiza la creación de marcos de significado, es decir, 

los diálogos en torno al objetivo y objeto de la organización y la lucha 
por la protección de la Bahía, así como de los otros temas y 
problemas que se van agregando a la agenda de la red, contribuyen 
a la elaboración de un discurso argumentado acerca de la verdadera 
situación sobre el muelle y las obras cuestionadas y rechazadas por 
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la comunidad activa, de tal manera que esta versión de los hechos 
que se va construyendo y resignificando funciona como el marco de 
referencia y de significado dentro del cual se justifican y adquieren 
sentido las acciones colectivas e individuales que decide la red, con 
lo cual se afianza el discurso alternativo y este se va enriqueciendo y 
difundiéndose como la verdad del movimiento social y de la 
organización que protesta y propone. 

4) La comunicación interpersonal, además, fortalece los lazos entre los 
integrantes consolidando la dinámica del grupo en un proceso 
interactivo constante que se irradia en el territorio y va adquiriendo 
presencia y legitimidad. Se trata de una interacción de segundo nivel, 
en la medida que la comunicación directa supone la mediación de 
cada interlocutor con el objetivo principal de las acciones (primer 
nivel), y la interacción entre pares que tienen la misma 
responsabilidad en el programa de lucha acordado. 

5) Asimismo, la comunicación oral directa contribuye a la eliminación de 
los ruidos que pudieran generarse cuando se pone en práctica un 
proceso comunicativo, debido a que se establece una comunicación 
positiva , basada en la confianza y la convicción de que la tarea es 
de todos y cada quien tiene que poner su parte. 

 
SISTEMA DE VÍNCULOS: en este punto, además de lo señalado para las 
redes familiares, que comparten las redes comunitarias, hay que agregar: 
La solidaridad como reciprocidad, que es una forma típica de solidaridad 
comunitaria, en la medida que implica el apoyo mutuo entre integrantes de 
diversas familias; pero que coinciden en colaborar con todas las migrantes, 
en las diversas actividades y tareas que se estén llevando a cabo, en una 
función de complementariedad eminentemente solidaria. Asimismo, tanto 
las relaciones de Reflexividad como las de Identificación se presentan con 
gran importancia en el sistema de vínculos comunitarios, inclusive en 
ocasiones con mayor intensidad no únicamente por el número de personas 
que participan, sino a causa de que los lazos entre las personas migrantes y 
las no migrantes abarcan la amistad o los nexos de parentesco por uniones 
entre familiares lo que representa un factor multiplicador de la solidaridad. 
Finalmente, también se presenta a favor de la unidad y apoyo ese 
“reforzamiento” de la identidad, nacional y comunitaria, cuando se está lejos 
del “terruño”, como si la distancia y la añoranza le imprimieran una fuerza 
especial a la solidaridad con los paisanos y reviviera en el otro un 
sentimiento de pertenencia que surge como principio y valor social de la 
mayor importancia para el afianzamiento de las redes comunitarias. 
 
INTERCAMBIO: Además del intercambio Afectivo-emocional y el 
Argumentativo-opinión, que también aparecen en las redes familiares, 
encontramos: 
Intercambio Informativo-Documental. En el constante y complejo proceso de 
conformar una red social, los intercambios de información y documentación 
resultan un insumo para el trabajo grupal e individual, ya que a partir de 
esos materiales se dinamizan las actividades, se programan o reprograman 
tareas, se ajusta la división del trabajo, se jerarquizan los compromisos y en 
general se marcan los ejes por los que se tiene que controlar el desempeño 
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personal y colectivo. Lo interesante de la experiencia que se relata radica 
en el hecho de que esos intercambios fluyen con dos criterios claramente 
diferenciados: aquella información y documentación sobre la cual es 
necesario  que se aborde por el conjunto de los participantes, y otra que por 
sus características es conveniente que sea manejada por una o varias 
personas; aunque toda la red estará informada de su gestión y 
consecuencias. 
 
APOYO SOCIAL: Paralelamente con el apoyo Afectivo-emocional, táctico-
estratégico y Económico-moral que comparten con las redes familiares, se 
agrega: 
Apoyo Informativo-Propagandístico. Un respaldo prioritario en el 
funcionamiento y desempeño de la Red tiene que ver con el suministro de 
información, prácticamente de todo tipo, que se relacione con el proceso 
que se desarrolla. Aquí interesa resaltar no sólo el intercambio de la misma 
sino la búsqueda de aquella que hace falta, que permite seguir una pista, 
que complementa la que ya se tiene, o que por su carácter de novedad 
representa un punto de atención significativa. Asimismo, cuando se difunde, 
irradia y propagan las demandas, acontecimientos, apoyos, y en general los 
mensajes relevantes para poner al día al conjunto de la red se está 
compartiendo un aliento importante, y un sustento de las acciones de todas 
y todos sus integrantes y otros integrantes de la comunidad con los que se 
cuenta. Este tipo de apoyo, además, ofrece la oportunidad de incorporar 
personas y organizaciones a la red, así como simpatizantes que decidan 
contribuir con información y defensa de las causas que la red ha hecho 
suyas, y más aún porque se adquiere visibilidad con un aporte que se 
valora en todo momento y circunstancia. 
 
3.2.3 Red laboral. Donde predomina la reciprocidad negativa (Durand, 
2000), ya que los servicios prestados tanto en el país como en los Estados 
Unidos se cobran antes de que se reciban, es decir, que no existe ese lazo 
de confianza y apoyo mutuo de las redes familiar y comunitaria, sino que se 
impone la razón capitalista de pagar por adelantado un servicio como otros 
en un mercado informal y ajeno a las prácticas culturales de las poblaciones 
donde parten las mujeres migrantes. Los rasgos distintivos se presentan a 
continuación: 
 
NODOS: el conjunto de elementos que componen la red no es conocido; 
pero lo que se sabe y se piensa de su estructura indica que está integrada 
de individuos y organizaciones ligadas al traslado transnacional de 
personas, su colocación laboral en una empresa, así como su 
establecimiento habitacional en el país de destino. La participación de las 
mujeres migrantes en su traslado, colocación y ubicación dentro de esa red 
es la de ser el objeto de aquella, su razón de ser así que los vínculos que se 
establecen son de apoyo, acompañamiento, guía y soporte psicosocial para 
realizar el acto migratorio. La coordinación y vínculos entre los nodos hacen 
que el funcionamiento de la red brinde a las migrantes todo el apoyo 
necesario para que la migración se lleve a cabo adecuadamente, es decir, 
que los nodos de la misma desempeñan de manera idónea su cometido, 
por lo que puede decirse que se trata de una red “externa” a las migrantes; 

 18



pero que se convierte en un conjunto de vínculos fundamentales para que 
pueda concretizarse el proceso migratorio. 
 
VÍNCULO: como sistema de comunicación entre los nodos, en este tipo y 
nivel de red social, debido a que las relaciones entre ellos son de mando, 
lealtad y cumplimiento de tareas, resulta que es una cadena de 
procedimientos y modos de actuar específicos para cuya coordinación y 
acoplamiento utilizan diversos medios, tanto el diálogo y comunicación 
directa como la comunicación a distancia, ya sea por teléfonos celulares, 
Internet u otros. En efecto, existen nodos tanto del lado de México como de 
los Estados Unidos, por lo que la comunicación se da en distintos 
momentos y diferentes personas, y donde lo importante es que exista la 
interactividad y se divulgue la información a gran velocidad y con los 
mensajes que sean requeridos. Otro aspecto de importancia en este punto 
tiene que ver con el hecho de que la comunicación clara, completa y precisa 
de lo que sucederá, sucede durante la travesía migratoria estará abierta y 
directamente proporcionada a las mujeres migrantes, a fin de evitar ruidos, 
dar legitimidad a los diálogos e instrucciones, y garantizar fluidez y 
confianza en la comunicación interpersonal. 
 
SISTEMA DE VÍNCULOS: Entre las peculiaridades de esas redes sociales 
está: 

1) Solidaridad por identidad; 
2) Solidaridad por complementariedad 

 
Toda vez que aquí lo importante es  que se realice de la forma más 

tranquila y segura el acto migratorio, lo principal es brindar una serie de 
interacciones entre las migrantes y los contactos encargados del 
acompañamiento y realización de la migración, que aporten el soporte de la 
relación esencial que se establece para lograr el objetivo migratorio. En esa 
medida, tanto la identidad como la complementariedad son atributos necesarios 
en el entendimiento y relación positiva que se requiere para el 
acompañamiento transnacional; aunque en el marco de un contrato de 
servicios pagados para conseguir una meta específica. 

Asimismo, las relaciones de Reflexividad son muy relevantes en cuanto al 
funcionamiento de la red laboral, puesto que los acompañantes ofrecen y dotan 
a las migrantes de una orientación casi pedagógica, a fin de que éstas cuenten 
con el bagaje elemental para el desempeño como migrantes.  Es por ello que 
los diálogos para lograr una justa percepción de la situación y las posibilidades 
de llevar a cabo la migración entre integrantes de las redes laborales y las 
migrantes o integrantes de su red familiar, resultan fundamentales y 
constituyen momentos clave en la toma de decisión central. 
De igual manera, las relaciones de identificación están presentes desde el 
primer momento de las negociaciones y acuerdos, dando la confianza y certeza 
de que encontrará el apoyo necesario a lo largo del traslado y ubicación en los 
Estados Unidos. En este proceso la interacción con los integrantes de la red 
laboral es crucial para anteponer a la imagen personal la del colectivo de 
migrantes, destacando los atributos, circunstancias y acontecimientos más 
comunes a las mujeres migrantes, a fin de construir una identidad colectiva que 
aporte a la coherencia de las biografías, y las representaciones que tienen ellas 
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de sí mismas, destacando la importancia de tomar determinadas elecciones, y 
del carácter específico y plural de la posición adoptada ante la organización 
social donde vivimos, buscando en todo momento que el individuo se ubique y 
desarrolle socialmente. 
 
INTERCAMBIO: Se presenta una combinación de factores afectivo-
emocionales, con el intercambio entre servicios y pago; aunque también es 
importante el intercambio informativo-documental y el argumentativo-opinión. 
Las diferencias principales que se observan en estas redes y las redes 
familiares y comunitarias radica en que: 

1) En las redes laborales los factores afectivo-emocionales, si bien 
son importantes y adecuados, sobre todo para generar un clima 
de confianza, tranquilidad y certezas que es clave en el proceso 
migratorio, se observa que lleva en sello del compromiso de 
trabajo, lo que lo convierte en un intercambio formal para lograr el 
objetivo conjuntamente. 

2) Por su parte, las relaciones informativo-documentales y 
argumentativo-opinión son un paso y procedimiento primordial 
para acordar la acción, por lo que la relación, sobre todo de 
conocimiento superficial entre migrantes y contactos no afecta 
para que esos vínculos resulten sólidos y aporten de manera 
significativa a la decisión y posterior acción de migrar. 

 
APOYO SOCIAL: Ya se ha señalado la importancia del apoyo afectivo-
emocional; pero igualmente importante es el apoyo táctico-estratégico, puesto 
que estas guías de acción se requieren en todo el proceso, y se presentan 
peculiaridades en las distintas etapas del acto migratorio. Así, tanto la 
información general como particular de las circunstancias en que se organiza y 
lleva a cabo la migración, como la orientación necesaria para la ejecución 
exitosa de los pasos a seguir, constituyen dos apoyos esenciales que la red 
laboral aporta a las migrantes. Asimismo, y también de la mayor importancia, 
es el apoyo para la ubicación en la empresa que la contratará, y la gestión para 
conseguir habitación a la migrante. Es un apoyo que, como decíamos, tiene 
que pagarse, existiendo opciones para cubrir esa obligación formal, en acuerdo 
con la red que se encarga de la instalación laboral y del establecimiento de los 
vínculos básicos para quedar establecida ya como trabajadora migrante en los 
Estados Unidos.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Besserer, Federico (1999a), “Estudios transnacionales y ciudadanía 
transnacional”, en Gail Mummert (Ed.), Fronteras Fragmentadas, pp. 215-238, 
México, El Colegio de Michoacán-CIDEM. 
Canales y Peinado, 1999, “Grupos de discusión”, en Delgado, J.M. y Gutiérrez, 
J, Métodos y Técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, 
Madrid, Ed. Síntesis, 287-316. 
Castles, Stephen y Mark Millar (2004), La era de la migración. Movimientos 
internacionales de población en el mundo moderno, México, Universidad 
Autónoma de Zacatecas-Instituto Nacional de Migración. 

 20



Durand, Jorge (2000), “Origen es destino. Redes sociales, desarrollo histórico 
y escenarios contemporáneos”, en Tuirán Rodolfo (coord.), Migración México-
Estados Unidos. Opción política, México, Secretaría de Gobernación, Consejo 
Nacional de Población, Secretaría de Relaciones Exteriores, pp. 247-262. 
Girón, Alicia y González, María Luisa (2001), La política económica actual y la 
migración femenina a Estados Unidos, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México. 
Gobierno del Estado de México (2005), Programa de Desarrollo Regional. 
Macro Región IV Sur. Región VI Ixtapan de la Sal 2006-2011, México. 
Gómez, Remedios y Trigueros, Paz (2000), “Comunidades transnacionales e 
iniciativas para fortalecer las relaciones con las comunidades mexicanas en los 
Estados Unidos”, en Migración México-Estados Unidos.Opciones de política, 
México, Universidad Autónoma Metropolitana-Ixtapalapa. 
González, Juan (2006), “Migración y Remesas en el sur del Estado de México”, 
en Papeles de Población, Núm.50, Octubre-diciembre, México, Universidad 
Autónoma del estado de México, pp. 232-252.  
Herrera, Roberto (2006), La perspectiva teórica en el estudio de las 
migraciones, México, Siglo XXI. 
INEGI (2005), II Conteo de Población y Vivienda 2005, Estado de México, 
México. 
---------(2001), Tabulados Básicos Nacionales por Entidad Federativa, Base de 
Datos y Tabulados de la Muestra Censal, XII Censo General de Población y 
Vivienda, 2000, México. 
Martínez, V, 2004, “El modelo de Redes Sociales”, 
http://ps_comunitaria.tripod.cl/trabajos_catedra/redes.htm. 
Pakman, M, “Investigación e Intervención en grupos familiares. 
Una.perspectiva constructivista”, en Delgado, J.M. y Gutiérrez, J, Métodos y 
Técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales, Madrid, Ed. 
Síntesis, 359-377. 
Pérez, Ma. Eugenia (2006), “Crece la emigración mexiquense”, en Contralínea, 
(Estado de México), México, Abril, pp.1-3. 
Portes, Alejandro (2004), “La sociología en el continente: convergencias 
pretéritas y una nueva agenda de alcance medio”, en Revista Mexicana de 
sociología, Núm.3, septiembre-diciembre, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, pp.447-483. 
Smith, Robert (1998), “Transnational Localities: Community, Technology and 
the Politics of Membership within the Context of Mexico and US Migration”, en 
Smith, Michael Peter, y Guarnizo, Luis Eduardo (eds.), Transnationalism from 
Below, Comparative Urban and Community Research, vol.6, Transaction 
Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK), pp. 196-238. 
 
 
 

 21

http://ps_comunitaria.tripod.cl/trabajos_catedra/redes.htm

