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L o s a u t o r e s p r e s e n t a n u n análisis de l a f a m i l i a m e x i c a n a en Estados U n i d o s d e s t a c a n 
do su c o m p l e j i d a d . Ésta se expresa en los r a s g o s que l a d i s t i n g u e n del país de o r i g e n y 
del de d e s t i n o y también p o r los c a m b i o s que se hacen patentes p o r l a i n f l u e n c i a d e l 
t i e m p o . L o s a u t o r e s buscan conocer l a composición del p a r e n t e s c o en l a s f a m i l i a s emi
g r a n t e s , su evolución en función del ciclo de v i d a y l a interacción de los c a l e n d a r i o s ci
v i l e s y m i g r a t o r i o s . H a c e n también referencia a l a s modificaciones f a m i l i a r e s v i n c u l a 
das a l p r o c e s o m i g r a t o r i o , a l o s c a m b i o s que t i e n e n l u g a r en el c a l e n d a r i o c i v i l de í 
u n i o n e s o n a c i m i e n t o s , a l a s t r a n s f o r m a c i o n e s susütadas p o r l a i n f l u e n c i a de eventos * 
l a b o r a l e s o m a t r i m o n i a l e s y a l tipo de decisiones m i g r a t o r i a s que se c o n s t r u y e n en los -
ámbitos f a m i l i a r e s . 

I n t r o d u c c i ó n 

¿ C ó m o e v o l u c i o n a l a f a m i l i a m e x i c a n a c u a n d o c r u z a l a f ron te ra? 
¿ P i e r d e su c o h e s i ó n , a m e n a z a n d o los "valores f ami l i a res" es taduni 
denses?, de ser así ¿ c ó m o protesta la o p i n i ó n p ú b l i c a ? ¿Se organiza la 
f ami l i a exclusivamente en to rno a la r e p r o d u c c i ó n o s e g ú n u n a coha
b i t a c i ó n impu l sada p o r la m i g r a c i ó n in te rnac ional? ¿Modi f i ca esto el 
ca lendar io c iv i l de un iones o nacimientos? ¿El e m p l e o o e l ma t r imo
n i o aplazan e l ca lendar io migra tor io? ¿Ex i s t en estrategias migrator ias 
desarrol ladas en e l i n t e r io r de l a f ami l i a extensa y c u á l es su peso en 
las decisiones de par t i r o establecerse? Para abordar estas cuestiones, 
e l presente trabajo asocia la o b s e r v a c i ó n a n t r o p o l ó g i c a c o n e l anál is is 
d e m o g r á f i c o , a p o y á n d o s e en dos fuentes de i n f o r m a c i ó n . 

Las pr imeras conclus iones se apoyan en e l a m p l i o alcance es tad í s 
t ico de los ú l t i m o s censos es tadunidense y m e x i c a n o que u t i l i z a r o n 
c o m o u n i d a d de o b s e r v a c i ó n e l hogar . S o n inventar ios exhaustivos, 
aunque e l t ra tamiento requer ido p o r las preguntas planteadas se basa 
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*** Antropóloga del Colef (El Colegio de la Frontera Norte) y asociada al CREDAL 
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en u n a mues t r a de cues t ionar ios censales i n d i v i d u a l e s . 1 C o r r e s p o n 
den al a ñ o 1990 y presentan p o r l o tanto u n a v i s ión transversal de l a 
estructura d e l parentesco en los hogares mexicanos que se q u e d a n e n 
e l pa í s y en aquellas familias que emig ran a Estados U n i d o s . L a exp lo 
t a c i ó n de la mues t ra de cues t ionar ios censales estadunidenses desde 
1850 c o m p l e t a este e x a m e n c o n u n a perspec t iva h i s t ó r i c a extensa . 
A n e x o , e l l ec to r e n c o n t r a r á u n a breve r e l a c i ó n m e t o d o l ó g i c a de los 
tratamientos ut i l izados. 

L a segunda fuente de i n f o r m a c i ó n es u n a encuesta a n t r o p o l ó g i c a 
conceb ida y e laborada para este trabajo y de alcance es tad í s t i co l imi ta
d o a u n con tex to u r b a n o y o t ro r u r a l en C a l i f o r n i a . L a encuesta pre
tende, en p r i m e r lugar, par t i r de l hogar, que es la u n i d a d e lemental de 
o b s e r v a c i ó n censal, para anal izar las cooperac iones migrator ias entre 
los hermanos de u n a misma fratría. E l i n t e r é s en la f ra t r ía de l migrante 
nace de la f ru s t r ac ión de saber la fuerza y alcance de las inci taciones fa
miliares sin poder aprehenderlas m á s allá de l hogar para e l cual existen 
es tad í s t i cas . Así, nuestro aná l i s i s c o m p l e m e n t a otras formas de exten
s ión , c o m o las que r e a l i z ó Massey (1987: 140-141), que se interesa en 
los grupos formados p o r los hombres de la famil ia , o la perspectiva ele
g i d a p o r H o n d a g n e u - S o t e l o (1994) , que enfa t iza l a r e l a c i ó n en t re 
g é n e r o s . A q u í , en cambio, las mujeres no se conc iben só lo en r e l a c i ó n 
c o n su c o m p a ñ e r o o esposo, s ino en el conjunto de su contexto fami
l iar . A l a vez, la encuesta reconstruye las b iog ra f í a s migrator ias de los 
miembros de la f ra t r ía , registradas al mi smo t iempo que otras tres his
torias de vida- la p r imera en r e l a c i ó n c o n las uniones la segunda c o n el 
empleo y la tercera c o n el calendar io de nacimientos. Nuestro objetivo 
no era tanto establecer c o n p r e c i s i ó n estos calendarios, sino verificar SU 
final i n t e r a c c i ó n : preguntarse si los eventos de l a f o r m a c i ó n famil iar o 
la o b t e n c i ó n de u n emoleo a ü l a z a n o Drecioitan una Dartida o si final
mente l a disuaden. E l m é t o d o que se ut i l izó (desarrollado in ic ia lmente 
ñ o r E Lel ievre v D C o u r c e a u l no hace aue la ocur renc ia de la miera-
c i ó n dependa só lo de u n estado fijo, captado al m o m e n t o de la encues¬
ta sino de la an ter ior idad de otro evento c o m o u n cambio en e l estado 
m a u i m o i u a i o e n l a s i t u a c i ó n p i u i e s i o n a i . 

, , n „ rár>iHa n r e s e n t a r i ó n ríe la enrnesfa v de los Indares He la enruesfa 

p e r m i t i r á situar mejor nuestras conclusiones 

1 Cinco por ciento de los datos estadunidenses (IPUMS) y 1% de las estadísticas 
censales mexicanas (INEGI). 
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E n su m o m e n t o s u r g i r á n otras cuestiones, a l o largo de u n a pre
s e n t a c i ó n en dos partes, f o r m a d a cada u n a s e g ú n la d i s p o s i c i ó n de las 
fuentes e s t ad í s t i cas y l a na tura leza de las un idades de o b s e r v a c i ó n . L a 
p r i m e r a parte se in teresa e n e l hogar y ana l iza las e s t a d í s t i c a s censa
les. P o n e e n ev idenc ia la creciente comple j idad de las familias de me
xicanos migrantes, e x a m i n a d a entre u n p a í s y e l o t ro , a lo largo de l c i 
c l o de v i d a d e l h o g a r y d u r a n t e e l s ig lo pasado . L a s e g u n d a pa r t e 
i n t en t a de sc r ib i r estos c a m b i o s c o n los t es t imonios de los actores, a 
par t i r d e l aná l i s i s e s t a d í s t i c o de sus b i o g r a f í a s . Se prec isa e l c a r á c t e r 
de las cooperac iones entre e l migran te y sus he rmanos y hermanas y 
se cues t iona si se puede u t i l i za r u n a estrategia mig ra to r i a para e x p l i 
car e l innegab le efecto de e s t í m u l o entre los m i e m b r o s de l a f ra t r ía . 

Creciente complejidad de la familia de los migrantes 

Disposición de l o s p a r i e n t e s : c o m p a r a c i o n e s b i n a c i o n a l e s 

L o s aná l i s i s presentados a c o n t i n u a c i ó n resul tan d e l t ratamiento esta
d í s t i c o de u n a m u e s t r a de cues t iona r io s censales es tadunidenses y 
m e x i c a n o s de 1990. L a d i s p o s i c i ó n de los m ic r o d a to s p e r m i t e deta
l lar , m á s a l lá de los cuadros pub l i cados , tanto l a c o m p o s i c i ó n de los 
hogares c o m o e l c a r á c t e r de las re lac iones de parentesco que v i n c u 
lan al jefe c o n sus miembros . L a c o n c o r d a n c i a exacta de los dos cen
sos en e l t i empo y u n impor tan te esfuerzo de h o m o g e n e i z a c i ó n , ofre
c e n l a o p o r t u n i d a d de c o m p a r a r los hogares m e x i c a n o s e n M é x i c o 
c o n aquel los establecidos en Estados U n i d o s y de de te rmina r en q u é 
m e d i d a se d i s t i n g u e n de las un idades estadunidenses, sean o no de 
o r i g e n m e x i c a n o . 

E l cuadro 1 c o m p a r a los diferentes tipos de hogar en cada una de 
las p o b l a c i o n e s . Se e s t a b l e c i e r o n los m i s m o s c r i t e r io s p a r a los dos 
censos, l o cua l o b l i g ó a hacer u n re t ra tamiento de l a mues t ra censal 
m e x i c a n a (1990) , c o n e l fin de evitar u n a t i p o l o g í a d iscordante c o n 
las e s t ad í s t i ca s estadunidenses (véase e l anexo 1). Los hogares def ini 
dos c o m o n u c l e a r e s c o m p r e n d e n a u n a pareja (e l jefe de h o g a r y su 
c ó n y u g e ) 2 c o n o s in hijos (de u n p r i m e r o segundo m a t r i m o n i o ) , o 
b i e n se l i m i t a n a u n o de los padres que vive só lo c o n su progenie . Se 

2 Para establecer un acuerdo, el "unmarried partner" [pareja no casada, pareja 
consensual] se consideró como un cónyuge formal. 
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cons ide ran extendidos los hogares que i n c l u y e n parientes que n o per
tenecen a l a c é l u l a nuclear , sean colaterales o ascendientes, i n d e p e n 
d ien temente de l grado de parentesco. L o s hogares compuestos se defi
n e n c o m o e x t e n s i o n e s de las f o r m a s n u c l e a r o e x t e n d i d a , c o n l a 
presencia de ind iv iduos sin lazos de parentesco c o n e l jefe d e l hogar . 
L o s hogares u n i p e r s o n a l e s n o c o n t i e n e n otros parientes, mient ras que, 
s e g ú n e l c r i t e r io establecido (que dif iere d e l c r i t e r io de l INEGI; v é a s e 
e l a n e x o 1), los hogares p l u r i p e r s o n a l e s p u e d e n r e u n i r par ientes que 
n o sean los c ó n y u g e s o hijos. 

C U A D R O 1 
Tipología de los hogares, según su situación migratoria, en porcentajes 

H o g a r H o g a r H o g a r H o g a r 
encabezado p o r encabezado p o r encabezado p o r m e x i c a n o 

u n esta u n i n m i g r a n t e u n mexicano-esta en 
Tipos de h o g a r dunidense m e x i c a n o dunidense México* 

Nuclear 62.8 54.6 64.2 71.7 
Extendido 5.2 21.9 11.2 14.4 
Compuesto 2.0 8.5 3.9 5.4 
Unipersonal 24.9 6.8 15.0 4.9 
Pluripersonal 5.1 8.2 5.7 3.6 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

* Esta distribución resulta de aplicar el retratamiento a la muestra de 1%, aunque 
esté disponible en los cuadros publicados, con el fin de armonizar las definiciones. 

Estas e s t ad í s t i c a s p o n e n en ev idenc ia l a m e n o r f recuenc ia de los 
hogares nuc leares en t re los i nmig ran te s mex icanos en Estados U n i 
dos ( i n c l u s o en r e l a c i ó n c o n l a s o c i e d a d e s t adun idense ) , as í c o m o 
u n a mayor p r o p o r c i ó n de hogares unipersonales (6.8% c o n t r a 4.9% 
en M é x i c o ) , d i f e renc ia que s in embargo es modes ta c o m p a r a d a c o n 
e l i nd iv idua l i smo estadunidense (una cuarta parte de los hogares son 
de personas solas), e inc luso c o n los estadunidenses de o r i g e n m e x i 
cano ( 1 5 % ) . L o que d i s t ingue a los migran tes censados en Estados 
U n i d o s es u n a mayor comple j i dad famil iar : las p roporc iones de hoga
res extendidos , compuestos y p lur ipersonales son mayores que en las 
otras tres p o b l a c i o n e s . U n o p i e n s a i n m e d i a t a m e n t e en u n a f o r m a 
c i ó n de hogares d i c t ada no s ó l o p o r l a r e p r o d u c c i ó n , s ino t a m b i é n 
p o r l a h o s p i t a l i d a d d e b i d a u o f r ec ida a par ientes y c o n o c i d o s . Pa r a 
precisar los cambios provocados p o r la m i g r a c i ó n los siguientes cua
dros clasifican a los ind iv iduos s e g ú n su lazo de parentesco c o n e l jefe 
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de hogar ; la c a t e g o r í a de parentesco a l a que pe r t enecen se expresa 
en n ú m e r o p r o m e d i o de personas p o r cada c i e n hogares agrupadas 
por t ipo . Se d i s t i n g u i ó a los inmigrantes mexicanos en Estados U n i d o s 
(véase e l cuadro 2) de los mexicanos en M é x i c o (véase e l cuad ro 3) . 

C U A D R O 2 
Distribución de los parientes según el tipo de hogar, inmigrantes mexicanos 
en Estados Unidos, 1990 

E x t e n  Com U n i  P l u r i - E x t e n d i d o 
N u c l e a r d i d o puesto p e r s o n a l p e r s o n a l y compuesto 

Jefe de hogar 100 100 100 100 100 100 
Cónyuge 81 78 53 - - 65 
Hijos e hijas 215 223 191 - - 205 
Yernos y nueras 
Hermanos (as) 

8 7 9 _ 8 Yernos y nueras 
Hermanos (as) - 53 _ - 76 66 
Padre, madre _ 12 _ _ 17 10 
Nietos, nietas 37 _ 6 25 
Otro pariente - 86 - - 58 113 
Inquilino, 

pensionado - - 40 - 19 40 
Coinquil ino - - 81 - 77 79 
Concubino (a) 6 5 17 - - 12 
Otro no pariente - - 59 - 20 51 

Fuente: IPUMS (1995). 

C U A D R O 3 
Distribución de los parientes según el tipo de hogar, mexicanos en 
México, 1990 

E x t e n - Com- U n i - P l u r i - E x t e n d i d o 
N u c l e a r d i d o puesto p e r s o n a l p e r s o n a l y compuesto 

Jefe de hogar 100 100 100 100 100 100 
Cónyuge 85 73 83 - - 77 
Hijos e hijas 286 278 296 - - 306 
Yernos y nueras 
Hermanos (as) 

1 1 1 _ _ 2 Yernos y nueras 
Hermanos (as) - 17 - - 64 18 
Padre, madre _ 18 _ _ 19 14 
Nietos, nietas _ 83 _ _ 25 80 
Otro pariente - 72 - - 44 79 
Otro no pariente - - 84 - 33 91 
N o declarado 6 6 108 - 34 87 
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Ent re los jefes de hogares migrantes, e l p r e d o m i n i o mascu l ino a l 
frente de los hogares va e n retroceso (en M é x i c o se cuen tan só lo 1.5 
esposos p o r cada 100 esposas). E l alejamiento, aunque t a m b i é n el tra
bajo f emen ino , favorecen esta mayor i n d e p e n d e n c i a , que d e s p u é s de 
t odo es bastante m o d e r a d a . L o que c a m b i a m á s r a d i c a l m e n t e es e l 
n ú m e r o de mujeres que d i r i g e n hogares monoparen ta les (el n ú m e r o 
de hombres en esta s i t u a c i ó n se equ i l i b r a entre las dos pob lac iones ) . 
G o m o reg la gene ra l , es dec i r , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l a c o n d i c i ó n 
migra tor ia , l a p resenc ia de mujeres a l frente d e l hogar se vuelve m á s 
f recuente c u a n d o a u m e n t a l a c o m p l e j i d a d de l a u n i d a d de res iden
cia. Pe ro q u i z á s s e r í a m á s exacto dec i r que u n a mujer que costea sola 
la e d u c a c i ó n de sus hijos se v e r á ob l igada c o n mayor f recuenc ia a bus
car ayudas exteriores: l a f e m i n i z a c i ó n se a c e n t ú a cuando se pasa de los 
hogares nuc lea res a los ex t end idos , y a ú n m á s c u a n d o se pasa a las 
compues tos S i n e m b a r g o este f e n ó m e n o sigue s i endo m e n o s p r o 
n u n c i a d o entre los inmigrantes , lo cua l puede i nd i ca r que e l flujo m i 
gra tor io cont r ibuye m á s a la e x t e n s i ó n de los hogares que a l a necesi
d a d de una. ayuda, d o m é s t i c a para las madres solteras. 

E l n ú m e r o p r o m e d i o de hijos e hijas d e l jefe de l hogar d i s m i n u 
ye no tab lemente c o n la e m i g r a c i ó n , d e s v i a c i ó n que c o n c u e r d a c o n la 
d i fe renc ia de f ecund idad entre los dos grupos; pe ro t a m b i é n hay que 
notar que parte de los hijos de los migrantes se queda en e l p a í s . L l e 
varse de preferenc ia a los hijos varones exp l i ca p robab lemente la ma
y o r í a m a s c u l i n a ent re l a p r o g e n i e dec l a r ada de los i nmig ran t e s . E n 
r e l a c i ó n c o n los hijos, e l h e c h o m á s no tab le es l a m u l t i p l i c a c i ó n de 
los que nacen ya en suelo estadunidense. L a p i r á m i d e de edades pre
sentada en la grá f ica 1 precisa este cambio mos t rando só lo l a descen
denc ia de los inmigrantes : se dis t ingue la parte de la p rogen ie deb ida 
a l a m i g r a c i ó n o al reagrupamiento de l a fami l ia , de l a parte d e b i d a a 
l a creciente r e p r o d u c c i ó n fuera de M é x i c o . L a p r e p o n d e r a n c i a de h i 
jos nacidos en suelo estadunidense es aplastante: m á s de c i en m i l na
c imien tos a l a ñ o en 1990, lo cua l m u l t i p l i c a p o r seis el n ú m e r o de n i 
ñ o s i nmig ran te s menores de c i n c o a ñ o s . E l de sequ i l i b r io se invier te 
apenas en las edades de m o v i l i z a c i ó n independ ien te . 

L o s yernos y nueras son m á s n u m e r o s o s en t re los i n m i g r a n t e s , 
p e r o la p r o p o r c i ó n es tan grande que se puede temer u n a d ivergen
c i a o c u l t a respecto a las de f in i c iones o a su i n t e r p r e t a c i ó n . E n esto 
hay que ver sobre todo - a u n q u e s in p o d e r ofrecer u n a m e d i d a r e a l -
l a h u e l l a de las famil ias que , d e s p u é s de u n a r u p t u r a m i g r a t o r i a , se 
vuelven a fo rmar en Estados U n i d o s , en u n contexto social que acep-
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GRÁFICA 1 
Distribución de los hijos del jefe del hogar inmigrante según el lugar de 
nacimiento, 1990 
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ta m e j o r los d i v o r c i o s o los nuevos m a t r i m o n i o s . T a m p o c o es r a ro 
que las mujeres c o n rup tu ra m a t r i m o n i a l en M é x i c o busquen en Esta
dos U n i d o s cond ic iones e c o n ó m i c a s y sociales m á s favorables. 

L a m u l t i p l i c a c i ó n de l n ú m e r o de parientes colaterales en los ho
gares de los inmigran tes parece revelar los pasos de u n e s c a l a f ó n m i 
grator io , pues son tres veces m á s numerosos que en e l m i s m o t ipo de 
hogares res identes en M é x i c o . 3 L a a m p l i t u d de esta c o h a b i t a c i ó n y 
otros í n d i c e s sugieren que las familias establecidas en Estados U n i d o s 
atraen y acogen a he rmanos y hermanas, que aprovechan l a opo r tun i 
d a d pa ra emigrar . Mien t ra s que en M é x i c o u n jefe de hogar a lberga 
i g u a l m e n t e a u n h e r m a n o o u n a h e r m a n a ( aunque a p a r t i r de los 

3 Excepto en el caso de la residencia pluripersonal, donde el aumento en el nú
mero de parientes colaterales es moderado. 
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GRÁFICA 2 
Individuos de parentesco diverso que viven con el jefe del hogar inmigrante 
mexicano en Estados Unidos, 1990 
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cuarenta a ñ o s las mujeres se vuelven r á p i d a m e n t e dos veces m á s nu 
merosas) , en Estados U n i d o s e l i nmigran te acoge sobre todo a h o m 
bres, que son tres veces m á s numerosos ent re los 20 y 29 a ñ o s y dos 
veces m á s numerosos hasta los 59 a ñ o s . És ta es la s e ñ a l de la p r e s i ó n 
migra tor ia : e l desequi l ib r io es m u c h o m e n o r entre las familias estadu
nidenses de o r i g e n m e x i c a n o , así c o m o sus parientes colaterales son 
menos numerosos . 

L o s padres y madres t i enden menos a reunirse c o n sus hijos si se 
encuen t ran en Estados U n i d o s (12% cont ra 18% en M é x i c o ) . L a dife
r e n c i a es p o c o s ignif icat iva p o r q u e e l censo m e x i c a n o i n c l u y e a los 
suegros en este g rupo . Se i g n o r a si estos ascendientes p r e c e d i e r o n a 
sus hijos en e l extranjero (pero entonces los hijos que los acogen se r í an 
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en m u c h o s casos c iudadanos es tadunidenses) o si l l e g a r o n d e s p u é s 
de que sus hijos ya se h a b í a n es tablec ido. N ó t e s e que e l n ú m e r o de 
madres prevalece sobre e l de padres y que la m a y o r í a son nacidas en 
M é x i c o . Es to refuerza la h i p ó t e s i s de u n r e c i b i m i e n t o d e s p u é s de la 
muer te de l esposo. 

L o s "otros par ientes" t a m b i é n aparecen m á s entre los i n m i g r a n 
tes, p e r o l a d i fe renc ia es modesta (en r e l a c i ó n c o n M é x i c o , su presen
cia a u m e n t a entre 20 y 4 3 % , s e g ú n e l t ipo de parentesco); d e b e n ma
tizarse c o n reservas m á s serias l a verac idad de las respuestas, p o r q u e 
los i nd iv iduos de s i t u a c i ó n inc ie r t a son numerosos en las e s t ad í s t i c a s 
censales mexicanas . S u es t ructura p o r edad deno t a n o obstante u n a 
presencia masiva de adultos j ó v e n e s , c o n f i r m a n d o su o r i g e n migra to
r io y e l r ec ib imien to de l que se benef ic ian c o n los inmigrantes . H o m 
bres y mujeres t i enen la m i s m a d i s t r i b u c i ó n p o r edad, aunque los p r i 
meros son a l rededor de dos veces m á s numerosos . U n a a n o m a l í a s in 
e x p l i c a c i ó n merece s e ñ a l a r s e : e l n ú m e r o excesivo de n i ñ o s menores 
de cuatro a ñ o s (tres veces y m e d i a mayor que e l de los n i ñ o s mexica 
nos) que se dec la ran nac idos en Estados U n i d o s (véase l a g r á f i c a 2) . 
Di f íc i lmente se imagina u n a causa natural para esta singularidad, porque 
justo d e s p u é s se establece el equi l ibr io , desde los cinco y hasta los quince 
a ñ o s , c u a n d o se hace sentir l a p r e s i ó n de los inmigrantes . Las fechas y 
edades hacen pensar en la r e g u l a r i z a c i ó n p e r m i t i d a p o r la IRCA, 4 que 
d e b i ó benef ic iar a los n i ñ o s confiados a sus parientes ( ¿ c o n u n a falsa 
d e c l a r a c i ó n ? ) . L o s n i ñ o s p u e d e n haber nac ido legalmente de padres 
migrantes que ya regresaron a su pa í s y haber sido colocados en las fa
mi l ias de los parientes cercanos para aprovechar su c i u d a d a n í a esta
dunidense . S i n embargo , e l a rgumento t e n d r í a m á s fuerza en las eda
des escolares, c u a n d o l a ventaja s e r í a mayor. 

D e u n lado y d e l o t ro de la frontera, la d i s t r i b u c i ó n p o r edades de 
los mex icanos que viven solos presenta u n per f i l comparable , que sin 
embargo se d is t ingue d e l de los mexicoes tadunidenses . Las d i fe ren
cias se d e b e n a l a d e f o r m a c i ó n mig ra to r i a de l a p i r á m i d e de edades 
de los emigrantes : s o b r e r r e p r e s e n t a c i ó n de hombres al p r i n c i p i o de 
su madurez , menos personas activas hacia e l final de su v ida , aunque 
m á s en las edades de l a j u b i l a c i ó n . E n genera l , los migrantes prefie
ren u n a res idenc ia compar t ida , s iendo cuatro veces y m e d i a m á s pro
pensos a vivir en u n hogar p lu r ipe r sona l ; s in embargo , pa ra u n 60% 

4 Immigration Reform and Control Act, aceptada en 1986. 
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de las personas, esta r e u n i ó n se rea l iza a par t i r de u n lazo de pa ren
tesco. L a m a y o r í a de los migran tes acogidos p o r u n hoga r p e r o que 
n o e s t á n e m p a r e n t a d o s c o n e l jefe de f a m i l i a son p e n s i o n a d o s y / o 
co inqu i l i nos . 

L a s m o d i f i c a c i o n e s d u r a n t e e l c i c l o de v i d a 

T o m e m o s e l caso de Ó s c a r , 5 n a c i d o e n 1954 en e l estado de Zacatecas 
y casado en enero de 1981. Ó s c a r l l e g ó solo a C a l i f o r n i a en 1984 p o r 
los consejos de u n h e r m a n o d iez a ñ o s mayor , q u e estaba a h í desde 
1969. U n a ñ o d e s p u é s , e n j u n i o de 1985, su esposa se r e u n i ó c o n é l 
en C a l i f o r n i a , c o n sus hijos de tres y seis a ñ o s . Duran te los dos p r i m e 
ros a ñ o s de su estancia, vivió e n casa de su h e r m a n o , p r i m e r o solo y 
d e s p u é s c o n su esposa e hijos. A l t é r m i n o de los dos a ñ o s , u n p o c o an
tes de que nac ie ra e l tercer hi jo , se c a m b i ó a u n a casa que c o m p r ó a 
c r é d i t o . S e g ú n e l momen to que se considere en la vida de Ósca r , se ob
servan tres tipos de hogar distintos: dos hogares comple jos (hogar n u 
clear y h e r m a n o solo; luego l a u n i ó n de los hogares nucleares de dos 
h e r m a n o s ) y u n h o g a r n u c l e a r . T o d a s las c o m p a r a c i o n e s c o r r e n e l 
riesgo de ser falseadas p o r l a c o m p o s i c i ó n de la p o b l a c i ó n migran te , 
que i n c l u y e u n a al ta p r o p o r c i ó n de adu l tos j ó v e n e s c o n c o m p o r t a 
mientos singulares. 

L a f o r m a c i ó n , fus ión o d i s o l u c i ó n de hogares son eventos d e l c i 
c l o de v i d a de los i n d i v i d u o s , q u e c o n v i e n e t o m a r e n c u e n t a p a r a 
c o m p a r a r las fo rmac iones fami l ia res de p o b l a c i o n e s tan diferentes . 
L o s datos censales transversales n o detectan este ca lendar io vi tal , pe
ro cons iderar la edad de l jefe de hogar permi te u n a a p r o x i m a c i ó n en 
pob lac iones suf ic ientemente grandes. Las grá f icas 3-6 r e sumen e l or
d e n de las c o m p o s i c i o n e s famil iares en e l c i c l o de v ida , s e g ú n las si
tuaciones migrator ias . Las dos pr imeras c o m p a r a n los hogares m e x i 
canos y estadunidenses en su p a í s respectivo, y las otras dos c o m p a r a n 
los hogares encabezados p o r u n inmigran te m e x i c a n o o p o r u n mex i -
coes tadunidense 6 en Estados U n i d o s . 

5 Informante de la encuesta realizada por los autores. 
6 Las irregularidades que se observan entre inmigrantes y mexicoestadunidenses 

se deben a que el muestreo es insuficiente en ciertas edades. 
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GRÁFICA 3 
Tipología de los hogares según la edad del responsable, estadunidenses no 
mexicanos en Estados Unidos 
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GRÁFICA 4 
Tipología de los hogares según la edad del responsable, mexicanos 
en México 
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GRÁFICA 5 
Tipología de los hogares según la edad del responsable, 
mexicoestadunidenses en Estados Unidos 
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GRÁFICA 6 
Tipología de los hogares según la edad del responsable, inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos 
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C o m p a r a r a los m e x i c a n o s y es tadunidenses s e r v i r á de re fe ren
cia: e n M é x i c o se vive entre par ientes p r á c t i c a m e n t e en todas las eda
des y las pe rsonas mayores son acog idas en u n h o g a r a l que d i c e n 
d i r i g i r (el c r i t e r io para e leg i r al je fe d e l h o g a r di f iere entre Estados 
U n i d o s y M é x i c o ) . 7 L a t e n d e n c i a a r e c i b i r par ientes y amigos e n e l 
hogar a u m e n t a c o n la edad d e l jefe de l hogar , mientras que en Esta
dos U n i d o s es u n a p r á c t i c a de la m a d u r e z d e l c i c l o fami l ia r : en este 
p a í s l a c o m p l e j i d a d f a m i l i a r es d é b i l a l p r i n c i p i o de l a v i d a act iva y 
entre las personas de l a te rcera edad , que e n su g ran m a y o r í a v iven 
solas. Cas i se p o d r í a dec i r que la f ami l i a nuc lea r t iende a desvanecer
se en ausenc ia de func iones reproduct ivas . S e g ú n las c las i f icaciones 
de l INEGI, los hogares p lu r ipersona les p r á c t i c a m e n t e n o exis ten e n e l 
paisaje f a m i l i a r m e x i c a n o ; p e r o si se ag regan las que r e ú n e n a pa
rientes que n o pe r t enecen a la f ami l i a nuc lear , su peso aumen ta sen
s ib lemente , hasta a lcanzar ce rca de l a m i t a d de l n ive l observado e n 
Estados U n i d o s . 

E l h o g a r e s t adun idense de o r i g e n m e x i c a n o es u n a m e z c l a de 
los dos m u n d o s : l a m i s m a r e t i c e n c i a a c o m p a r t i r l a f a m i l i a r e c i é n 
f o r m a d a , a u n q u e u n a m a y o r d i s p o s i c i ó n f i l i a l h a c i a los pa r i en t e s 
mayores, que s in embargo t i e n d e n m á s a vivir solos que los de M é x i 
co . L o s hogares p l u r i p e r s o n a l e s son apenas m e n o s f recuentes que 
entre los estadunidenses. 

Las a l teraciones m á s radicales se observan entre los inmigran tes 
mex icanos , y u n o se p r e g u n t a c ó m o se acepta esta rup tu ra , c u a n d o 
contrasta tanto c o n l a cos tumbre t r ad i c iona l de su p a í s natal , d o n d e 
se c r ió l a m a y o r í a de ellos. Las pr inc ipa les modif icac iones de este per
fil vi tal en los hogares de los migrantes son las siguientes: 

- U n a f o r m a c i ó n fami l ia r m á s t a r d í a que en los otros grupos, qu i 
zás po rque los migrantes temporales no h a n tomado la d e c i s i ó n de es
tablecerse, aunque t a m b i é n po rque a los hombres aislados les resulta 
dif íci l e n c o n t r a r u n a c o m p a ñ e r a en u n "mercado m a t r i m o n i a l " que 
les es desfavorable. 

- Es to se traduce en u n a p r á c t i c a "a la amer icana" de corres iden
c i a en hogares p lu r ipe r sona les ; se v e r á que estos hogares e s t á n m u 
c h o m á s d i fund idas que entre los estadunidenses, aunque s iguen l a 
m i s m a g r a d u a c i ó n s e g ú n l a e d a d . C o m o estas e s t a d í s t i c a s n o c o m -

7 En México existe el acuerdo de designar a la persona de mayor edad como res
ponsable del hogar, aunque sus hijos adultos la mantengan; en Estados Unidos se con
sidera responsable al propietario o inquilino real de la vivienda. 
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p r e n d e n a las personas que viven en u n a i n s t i t u c i ó n , estamos ante u n 
m o d o de res idenc ia buscado p o r personas solas, migrantes t empora
les o gente aislada de su parente la o de su contex to social . 

- Las e s t a d í s t i c a s anter iores presentan a u n m e x i c a n o que se re
siste a v iv i r so lo , l o c u a l se c o n f i r m a pa ra los migran tes adul tos p o r 
u n a f r e c u e n c i a m u y p o c o s u p e r i o r a sus c o m p a t r i o t a s q u e se que
dan e n su p a í s , c u a n d o se p o d r í a esperar que e l e x i l i o los l l e v a r í a a 
e l l o . E n c a m b i o , las personas mayores - a pa r t i r de los 55 a ñ o s - e l i 
g e n m á s gustosas u n a r e s i d e n c i a i n d e p e n d i e n t e , o se v e n cada vez 
m á s obl igadas a hace r lo , a l g r a d o de cons t i tu i r la m a y o r í a c u a n d o se 
pasa de los 90 a ñ o s . Se c o n f i r m a e l ace rcamien to a l m o d e l o estadu
n idense , ya sea p o r q u e e l s is tema de j u b i l a c i ó n l o p e r m i t e , c u a n d o 
este a i s lamien to r e s idenc ia l es buscado, o p o r q u e los hijos de c i u d a 
d a n í a es tadunidense o que regresan a M é x i c o se resisten a r e c i b i r a 
sus padres . 

- A u n q u e u n poco t a r d í a m e n t e , las familias de los migrantes (ho
gares nucleares, ex tendidos y compuestos) se f o r m a n de m a n e r a nor
ma l , s e g ú n las normas mexicanas , es deci r , m á s intensamente que en
tre los e s t adun idenses . Es to p u e d e s i g n i f i c a r q u e d e s a p a r e c e n las 
dif icultades enfrentadas al p r i n c i p i o de la m i g r a c i ó n o, m á s b i en , que 
d e s p u é s de los t re inta a ñ o s de edad u n h o m b r e só lo se queda si tiene 
esperanzas de f o r m a r u n a f a m i l i a ( r e c u é r d e s e que los censos regis
t ran m á s co r r ec t amen te a los hogares es tablec idos) . L a p re senc ia o 
l legada de mujeres se r í a entonces u n a c o n d i c i ó n necesaria para e l es
tab lec imiento de los migrantes temporales. Pe ro esta s i t u a c i ó n refleja 
tanto e l reagrupamiento fami l ia r autor izado p o r la IRCA c o m o l a elec
c i ó n de v ida de los migrantes. 

- F i n a l m e n t e , es e l r ec ib imien to de ind iv iduos que no per tenecen 
a la c é l u l a nuc lea r lo que d is t ingue m á s c la ramente a l hogar d e l m i 
grante. Se observa que l a p r o p o r c i ó n de hogares extendidos aumen ta 
c o n l a edad (hasta los 65 a ñ o s ) , mientras que d i sminuye la impor t an 
cia relat iva de los hogares compuestos . L a aper tura de l hogar q u i z á s 
b e n e f i c i e cada vez m á s a los pa r i en tes mayores , de a c u e r d o c o n l a 
p r á c t i c a mex icana ; en cambio , e l a lojamiento de personas sin paren
tesco d i rec to c o n e l jefe d e l hogar se acepta mejor entre las famil ias 
r e c i é n formadas, de acuerdo c o n la p r á c t i c a de res idenc ia compar t i 
d a que t iene u n a g r a n a c e p t a c i ó n entre los ex i l i ados , aunque sobre 
todo al p r i n c i p i o de la estancia. 
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U n a c o m p l e j i d a d r e c i e n t e 

Esta comple j idad de l hogar expatr iado, ¿es tan ant igua c o m o el é x o d o 
o es fruto de u n a e v o l u c i ó n reciente? E n caso de que así sea, ¿se distin
gue de l a d i n á m i c a es tadunidense? Grac ia s a l a d m i r a b l e trabajo de 
Ruggles y Sobek (1995) se d i s p o n e de u n a mues t ra h o m o g e n e i z a d a 
de c u e s t i o n a r i o s i n d i v i d u a l e s de los censos e s t adun idenses desde 
1850 (IPUMS, 1995), que permi te descr ib i r e l subconjunto de los i n d i 
viduos nacidos en M é x i c o y, a par t i r de 1970, e l de los estadunidenses 
de o r igen m e x i c a n o . D e este m o d o , varios ind icadores de l a compos i 
c i ó n fami l ia r se vuelven observables durante la h is tor ia comple t a de la 
i n m i g r a c i ó n m e x i c a n a a Estados U n i d o s . Estos i nd i cado re s n o pue
d e n compararse c o n e l p a í s de o r i g e n po rque no hay microda tos dis
pon ib les pa ra los censos mex icanos antes de 1990. Estas l imi tac iones 
o b l i g a n a conten ta rse c o n l a s i m p l e o b s e r v a c i ó n d e l t a m a ñ o de los 
hogares y de la c o m p o s i c i ó n de las pob lac iones s e g ú n e l parentesco 
c o n e l jefe de l hogar . 

L a g r á f i c a 7 traza l a e v o l u c i ó n secular d e l t a m a ñ o p r o m e d i o de 
los hogares encabezados p o r estadunidenses, p o r inmigrantes mexica
nos 8 y, a par t i r de 1970, p o r mexicoestadunidenses. Para los pr imeros 
la t endenc i a a d i s m i n u i r es r egu la r y se ajusta a la a t o m i z a c i ó n fami
l iar , d e b i d o sobre todo a la t r a n s i c i ó n hac ia u n a f ecund idad cada vez 
me jo r c o n t r o l a d a . O c u r r e lo c o n t r a r i o e n los hogares encabezados 
p o r u n m e x i c a n o de nac imien to , cuyo t a m a ñ o aumenta hasta alrede
d o r de 1940, p r á c t i c a m e n t e d u p l i c á n d o s e e n u n siglo, hasta alcanzar 
a grandes rasgos e l d e l hoga r es tadunidense. E n ese m o m e n t o , s e r í a 
na tura lmente m á s grande d e b i d o a u n a f e c u n d i d a d m á s generosa; es 
decir , hasta la segunda guer ra m u n d i a l l a f ami l i a mex icana se estable
c ió en Estados U n i d o s de m a n e r a progres iva , pe ro i n c o m p l e t a , por
que l a i n m i g r a c i ó n n o fami l i a r s e g u í a s iendo impor t an te . D e 1940 a 
1970 e l t a m a ñ o p r o m e d i o de los hogares de los inmigrantes tuvo una. 
e v o l u c i ó n , descendente de acuerdo c o n e l resto d e l p a í s y probable
mente m o d i f i c a d o p o r u n mejor c o n t r o l de l a r e p r o d u c c i ó n . C o m o l a 
f e c u n d i d a d e n M é x i c o s i g u i ó s i e n d o a l ta hasta a l r e d e d o r de 1965, 
a u n a u e va estaba d i s m i n u y e n d o n a r a los i n m i g r a n t e s l a t e n d e n c i a 
q u i z á s se t radujo en u n a c o n c e n t r a c i ó n de l a m i g r a c i ó n f a m i l i a r en 

8 Lo cual evidentemente no equivale al conjunto de la población inmigrante me
xicana, pues en las familias encabezadas por un inmigrante se encuentran estaduni
denses y viceversa. 
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migrac iones estacionales, impu l sadas en pa r t i cu la r p o r e l p r o g r a m a 
b r a c e r o . 9 Las dos d é c a d a s que c ier ran esta secuencia h i s tó r i ca presentan 
u n a i n f l e x i ó n d ivergente : e l t a m a ñ o p r o m e d i o de los hogares de i n 
mig ran te s m e x i c a n o s a u m e n t a nuevamen te , mien t ra s que tanto en 
los hogares estadunidenses c o m o en los de o r igen mex icano c o n t i n ú a 
l a e v o l u c i ó n descenden te . L a mayor c o m p l e j i d a d en los hogares de 
i n m i g r a n t e s obse rvada a c t u a l m e n t e es u n f e n ó m e n o r ec i en t e , que 
t iende a aumentar c o n u n a i n m i g r a c i ó n creciente y gracias a los pro
cesos de r e g u l a r i z a c i ó n de 1986. 

GRÁFICA 7 
Evolución del tamaño promedio de los hogares en Estados Unidos 
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Fuente: IPUMS, 1995. 

9 Programa de reclutamiento organizado de trabajadores agrícolas puesto en mar
cha en los años cuarenta. 
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L a g rá f i ca 8 comple t a esta o b s e r v a c i ó n mos t rando que entre 1970 
y 1990 ocu r r e u n desp lazamien to progres ivo hac i a u n a d i s t r i b u c i ó n 
n o r m a l de los hogares s e g ú n su t a m a ñ o , cen t rada en cua t ro o c i n c o 
personas. E n 1970, los hogares de dos personas c o n s t i t u í a n l a mayo
r í a , y en ve in te a ñ o s los de u n a so la p e r s o n a caen de 16.4 a 10 .8% 
d e l c o n j u n t o . O b i e n estas fami l ias l l evan l a m a r c a de su r e p r o d u c 
c i ó n , o b i e n la i n m i g r a c i ó n se h a equ i l ib rado en favor de otros m i e m 
bros de l a f ami l i a , pa r t i cu la rmente p o r r e u n i f i c a c i ó n fami l ia r . Se no
t a r á que hasta a h o r a las familias numerosas (de o c h o personas o m á s ) 
r ecobran i m p o r t a n c i a en r e l a c i ó n c o n 1980: la creciente c o m p l e j i d a d 
se con f i rma . 

GRÁFICAS 
Distribución por tamaño de los hogares encabezados por inmigrantes 
mexicanos 

• . . . \ 

2 3 4 5 6 
N ú m e r o de personas por hogar 

- • - 1 9 7 0 
• 1980 

- « - 1 9 9 0 

8+ 

Fuente: IPUMS, 1995. 
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C U A D R O 4 
Evolución de la composición de los hogares encabezados por mexicanos en 
Estados Unidos 

Ascen H e r  N o I n s 
del Cón d i e n  manos O t r o s p a  p a  t i t u 

Fecha h o g a r yuges Hijos tes* ( a s ) * * N i e t o s r i e n t e s rientes dones 

1850 23.9 8.4 28.4 0.7 3.2 0.0 0.7 32.9 i d 
1880 23.0 15.5 43.7 1.0 2.5 2.7 1.2 9.8 0.4 
1900 21.4 13.7 43.6 1.7 3.0 2.6 6.8 7.3 0.0 
1910 19.6 13.9 48.0 1.0 1.8 3.0 1.3 11.0 0.5 
1920 20.8 15.3 45.6 0.9 3.5 1.5 1.7 10.6 0.3 
1940 19.5 13.7 55.2 1.2 2.0 2.7 1.6 3.6 0.5 
1950 20.5 14.1 50.1 1.2 1.4 4.0 1.9 5.7 1.2 
1960 22.5 15.4 47.8 0.9 1.5 4.7 2.5 3.4 1.3 
1970 24.6 16.4 48.8 1.1 1.8 2.6 1.2 2.6 0.9 
1980 24.0 16.7 46.1 1.1 3.7 1.7 2.2 4.0 0.5 

1990 21.5 14.2 42.3 1.3 5.7 2.1 4.4 7.4 1.0 

* Incluye a los ascendientes consanguíneos y políticos del jefe de familia. 
** Al igual que con los padres y suegros, aquí se incluyeron los hermanos políticos 

(cuñados y cuñadas) con los hermanos de sangre. 
Fuente: 1PUMS, 1995. 

E x a m i n a r la c o m p o s i c i ó n de parientes de los hogares de mig ran 
tes (véa se e l c u a d r o 4) ayuda a prec isar e l c a r á c t e r de estas t enden
cias, pa ra d i scern i r mejor si se deben a la i n m i g r a c i ó n , a la r ep roduc
c i ó n o a la c rec ien te c o m p l e j i d a d de las un idades de r e s idenc ia . L a 
parte relativa de los hijos de l jefe de l hogar aumen ta hasta a l rededor 
de 1940, para d i s m i n u i r marcadamen te en u n a d é c a d a , establecerse 
entre 1950 y 1970, y re t roceder c laramente al m i s m o t i empo que la fe
c u n d i d a d en M é x i c o . Esto c o n f i r m a que los hogares n o le d e b e n su 
e x t e n s i ó n rec ien te a la r e p r o d u c c i ó n . L a parte de los c ó n y u g e s de
muest ra u n a relativa estabi l idad a largo plazo, c o n u n l igero aumen to 
d e s p u é s de p r i n c i p i o s de s iglo (pasando de 13.7% en 1900 a 16.7% 
en 1980 para re t roceder en 1990)- es dec i r e l es tablecimiento de los 
migrantes en hogares no es u n f e n ó m e n o nuevo y se mant iene relati¬
vamente insensible a las var iac iones a largo p lazo. E l h e c h o nuevo a 
par t i r de 1970 es la creciente i m p o r t a n c i a de personas que n o perte
necen a la f ami l i a nuc lea r fami l ia r . E n p r i m e r lugar , los he rmanos y 
he rmanas , cjue r ep re sen t aban m e n o s ele 1% e n 1960, a l c a n z a n u n 
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4.5% en 1990 (estas p r o p o r c i o n e s van de 1.5 a 5.7% si se asocian los 
c u ñ a d o s , c o m o e n e l c u a d r o 4) ; los parientes d iversos 1 0 aparecen e n 
p r o p o r c i o n e s e x a c t a m e n t e c o m p a r a b l e s , y f i n a l m e n t e los p a d r e s , 
cuyo n ú m e r o re la t ivo se d u p l i c a en ve in te a ñ o s , hasta a l canza r 1% 
d e l con jun to (1 .3% c o n los suegros) . L o s m i e m b r o s n o emparen ta 
dos c o n e l jefe d e l h o g a r t a m b i é n r e c o b r a n fuerza a pa r t i r de 1970 
(de 2.6 a 7.4%), aunque es d e s p u é s de u n retroceso de m á s de u n s i 
g l o . 1 1 N ó t e s e p o r ú l t i m o que e l n ú m e r o de personas en ins t i tuc iones 
(rara vez s u p e r i o r a 1%) t iene u n a u m e n t o re la t ivo du ran t e e l p r o 
g r a m a b r a c e r o s , a u n q u e d i s m i n u y e c u a n d o se r e t o m a u n a i n m i g r a 
c i ó n m á s equ i l i b r ada . 

Este r á p i d o sobrevuelo de u n siglo y m e d i o mues t ra que a q u e l l o 
que d is t ingue a los hogares de los migrantes en 1990, a saber, l a cre
ciente presencia de parientes colaterales y de parientes que no perte
necen a l a f ami l i a nuclear , es u n f e n ó m e n o reciente que a p a r e c i ó en
tre 1960 y 1970. E l resul tado es u n poco sorprendente si se p iensa e n 
el e sca l a fón migra to r io , pues es difícil de creer que en casi u n siglo de 
é x o d o , no haya aparec ido antes. ¿Se d e b e r á a la p r e s i ó n ejercida p o r 
u n a m i g r a c i ó n creciente? C o n v i e n e observar en con jun to l a t e n s i ó n 
fami l ia r de he rmanos m á s numerosos en este m o m e n t o par t icular de 
t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a , que es resul tado de u n a decreciente mor ta l i 
d a d jus to antes de que d i sminuya la f ecund idad . N u n c a antes los m i 
grantes h a b í a n t en ido tantos he rmanos y hermanas, sobr inos y sobr i 
nas, p a r i e n t e s e n e d a d de p r o b a r su suer te : si ex is te u n efecto d e 
i n c i t a c i ó n , i m p l i c a a u n n ú m e r o inusua l de ind iv iduos . 

La fratría del migrante 

L a neces idad de cons iderar a la f ra t r í a de l migrante se der iva s imple
mente de las conclus iones anteriores, puesto que u n a g ran parte de l a 
c rec ien te c o m p l e j i d a d de las famil ias resul ta de l a p resenc ia de p r i 
mos, hermanos , sobrinos u otros parientes. U n a f ra t r í a m á s n u m e r o s a 
m u l t i p l i c a na tura lmente las relaciones en su in ter ior , las opo r tun ida -

1 0 Todos los parientes del jefe del hogar, con la excepción de sus ascendientes, 
nietos y colaterales. 

1 1 Representaban 32% de los hogares en 1850, época en la que los mexicanos eran 
poco numerosos. Su migración masiva comenzó en 1884, con la llegada del ferrocarril 
a la frontera. 
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des de u n a m i g r a c i ó n . L a encuesta real izada en C a l i f o r n i a se p r o p o n e 
e x p l o r a r estos lazos, h a c i e n d o p r i m e r a m e n t e u n a l ec tu ra de las b io 
g ra f í a s d e l mig ran te y de sus h e r m a n o s y hermanas . Estas b i o g r a f í a s 
m i d e n l a i n t ens idad y e l ca l enda r io de las salidas, as í c o m o su even
tua l i n t e r a c c i ó n c o n los eventos de l a v i d a c i v i l o p r o f e s i o n a l . Des
p u é s , las formas de c o h a b i t a c i ó n se a n a l i z a r á n den t ro d e l m i s m o mar
co f a m i l i a r e x t e n d i d o , c o n s i d e r a n d o las razones expuestas p o r los 
mig ran te s . L o s t e s t imon ios e spec i f i can diversos aspectos de l a cre
ciente comple j i dad detectada p o r las es t ad í s t i cas transversales; p e r m i 
ten observar las nuevas p r á c t i c a s residenciales imaginadas por los m i 
g ran tes y su e v o l u c i ó n a l o l a r g o d e l c i c l o de v i d a . F i n a l m e n t e se 
p lan tea la c u e s t i ó n de estrategias o sol idar idades famil iares entre los 
m i e m b r o s de l a f r a t r í a . ¿Es necesar io r eco rda r que la muest ra n o re
presenta a l a p o b l a c i ó n m e x i c a n a , s ino só lo a l a f a m i l i a de personas 
actualmente expatriadas y para, las cuales buscamo: s de te rminar l a sin
gular idad? 

L a s c a r r e r a s m i g r a t o r i a s 

A menos que se i n d i q u e lo cont rar io , só lo se c o n s e r v ó l a p r i m e r a m i 
g r a c i ó n labora l ; en la m a y o r í a de los casos se descar taron los despla
zamientos p o r m i g r a c i ó n de los padres, p o r seguir al m a r i d o o p o r ra
zones tu r í s t i ca s . E l t ra tamiento e s t a d í s t i c o 1 2 de la edad de la p r i m e r a 
m i g r a c i ó n (o de la p r i m e r a u n i ó n o e m p l e o ) t o m a en cuen ta e l he
cho de que las observaciones e s t á n truncas - n o se observa a los ind iv i 
duos durante todo e l t i empo que d u r a l a e x p o s i c i ó n al riesgo de par
tir. Esto autor iza u n a e s t i m a c i ó n correc ta de l ca lendar io de las salidas 
y de la p r o p o r c i ó n final de migrantes al final de su vida . Es igua lmen
te ins t ruc t ivo p o d e r d e t e r m i n a r c ó m o ciertas c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i 
duales m o d i f i c a n el curso de estas historias. L a p r i m e r a s e c c i ó n des
c r i b e e l c a l e n d a r i o m i g r a t o r i o , d e s p u é s se d e s c r i b e n los d e las 
u n i o n e s y d e l e m p l e o , buscando p r o b a r las eventuales in te racc iones 
entre los tres. 

1 2 El calendario de eventos se describió con el método de Kaplan-Meier, la influen
cia de los estados fijos se estimó con el modelo semiparamétrico de Cox y la influencia de 
calendarios perturbadores se trató con la ayuda de una extensión del método anterior a 
las variables dependientes del tiempo. 
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L a p r i m e r a m i g r a c i ó n 

C o n s e r v a n d o s ó l o las mig rac iones laborales, e l ca l enda r io de las p r i 
meras partidas se distr ibuye de la siguiente manera , s e g ú n la edad a l a 
que se p a r t i ó (véase la g rá f i ca 9) . 

Se e n c o n t r a r o n a lgunos p o c o s n i ñ o s r ec lu t ados desde los d i e z 
a ñ o s , 1 3 n o r m a l m e n t e e n c o m p a ñ í a de u n pa r i en te , p e r o l a m a y o r í a 
de las salidas o c u r r i ó a l r e d e d o r de los 20 a ñ o s ; s ó l o u n a pe r sona de 
cada d iez hace su p r i m e r i n t en to d e s p u é s de los 30 a ñ o s , u n a e d a d 
t a r d í a en t é r m i n o s de carrera migrator ia . L a muestra no e n c o n t r ó nue
vas par t idas d e s p u é s de los 50 a ñ o s (todas las b i o g r a f í a s e s t á n t r u n 
cas), m o m e n t o e n e l que q u e d ó 4 0 % de los miembros de la f r a t r í a s in 

GRÁFICA 9 
Calendario de la primera migración laboral 

1.1 

0.3-1 1 — < 1 1 ¡ 

0 10 20 30 40 50 
Edad a la migración o a la encuesta 

1 3 Las marcas o salidas previas a los 15 años (la edad límite para integrarse a la en
cuesta) conciernen a individuos que habían alcanzado esa edad al momento de la en
cuesta pero que habían partido antes. 
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haber in tentado u n a m i g r a c i ó n a Estados U n i d o s . L a p r o p o r c i ó n es d é 
b i l y ofrece u n a m e d i d a de la i n c i t a c i ó n de estas f ra t r ías , que inc luyen a 
p o r lo menos u n emigrante in te rnac iona l . A l r eun i r todos los motivos 
de u n a par t ida ( como el tu r i smo o la r e u n i ó n c o n e l esposo), resulta 
que 7 2 % de los ind iv iduos h a n ido al menos u n a vez a Estados U n i d o s 
antes de los 50 a ñ o s y la m i t a d h a m i g r a d o antes de los 25 a ñ o s . Sor
p rende tanto l a p r ecoc idad c o m o e l n ú m e r o de las salidas: en u n a fra
t r í a c o n p o r lo menos u n emigrante son cerca de tres de cada cuatro 
parientes los que h a n sido tentados p o r Estados U n i d o s ; seis de cada 
diez para i r a trabajar. 

P e r o esta l ec tu ra m i d e tanto la e x t e n s i ó n de las f r a t r í a s c o m o e l 
riesgo de ex i l ia r se . 1 4 Para ofrecer u n mejor fundamento e s t ad í s t i co al 
efecto de i n c i t a c i ó n familiar , se b u s c ó estimarlo sobre u n a base estadís
tica m á s a m p l i a y representativa de l a p o b l a c i ó n mexicana : la E n a d i d 
(Encuesta N a c i o n a l sobre la d i n á m i c a d e m o g r á f i c a ) . Esta encuesta na
c iona l , rea l izada p o r e l Insti tuto N a c i o n a l de Es tad í s t i ca , G e o g r a f í a e 
I n f o r m á t i c a (INEGI) d u r a n t e 1992, d a l u g a r a u n i n v e n t a r i o de m i 
grantes in te rnac iona les a par t i r de u n a muest ra n a c i o n a l de familias 
res identes en M é x i c o . 1 5 E n u n m o d e l o c o n s t r u i d o pa ra m e d i r l a i n 
f l u e n c i a de los con tex tos r eg iona les de la m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
(Delaunay, 1996), u n a c a r a c t e r í s t i c a fami l ia r se dis t ingue de todas las 
d e m á s p o r su impor t anc ia . Se trata de la ausencia de u n m i e m b r o de 
la f a m i l i a en e l extranjero. L i t e r a l m e n t e , se m u l t i p l i c a n p o r catorce 
las probabi l idades de encont ra r u n migrante de regreso cuando otro 
m i e m b r o de l hogar (pero n o de la parentela) se encuent ra t o d a v í a en 
Estados U n i d o s . Esta e s t i m a c i ó n no m i d e e l m i s m o riesgo que l a en
cuesta b i o g r á f i c a 1 6 y l a r e l a c i ó n es en ambos sent idos (el pasado m i 
gra tor io de la persona presente ha p reced ido en muchos casos la au
senc ia d e l mig ran t e ac tua l ) , p e r o e l l a t raduce s i m p l e m e n t e e n u n a 
cif ra l a e s p e c i a l i z a c i ó n migra to r i a de ciertos hogares: no só lo la exis
tenc ia de escalafones, s ino t a m b i é n e l r e m p l a z o de los regresos c o n 
nuevas partidas. 

1 4 Como la fratría se reconstruye a partir de un migrante, la probabilidad de en
contrar miembros no migrantes aumenta con el número de hermanos. 

1 5 En la encuesta se entrevistó a los inmigrantes a su regreso y se pretendió encon
trar a los miembros ausentes de la familia a partir de los miembros presentes. No obs
tante, se debe esperar una estimación insuficiente del fenómeno, pues se escapan las 
familias (sobre todo unipersonales) que emigran completas. 

1 6 Además, la medición de este "impulso doméstico" toma en cuenta un gran aba
nico de efectos contextúales y regionales, así como ciertas características individuales. 
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Las b i o g r a f í a s revelan u n a d i f e r e n c i a c i ó n precoz entre sexos que 
se c o n f i r m a c o n l a e d a d (véase l a g r á f i c a 10): a los 50 a ñ o s o c h o d e 
cada d iez hombres de la f r a t r í a h a n cruzado p o r lo menos u n a vez l a 
f rontera para trabajar, mientras que só lo u n a de cada tres mujeres l o 
ha h e c h o . D e s p u é s de los 30 a ñ o s las nuevas partidas se vue lven m u y 
raras pa ra los hombres , aunque t o d a v í a son concebib les para las m u 
jeres, quienes, c o m o se v e r á , se encuen t ran a veces obligadas a m i g r a r 
p o r u n acc iden te f a m i l i a r o l a muer t e o s e p a r a c i ó n d e l esposo, que
d á n d o s e a cargo de los hijos. L a diferencia entre sexos se reduce cuan
do se cons ideran todas las migrac iones , po rque la b ú s q u e d a de traba
j o cons t i t uye l a m o t i v a c i ó n m a s c u l i n a p o r e x c e l e n c i a . R e u n i e n d o 
todos los motivos, pa ra cuando t ienen 50 a ñ o s , m á s de la mi t ad de las 
mujeres de la f r a t r í a ha i d o a Estados U n i d o s . 

" L a z o n a g e o g r á f i c a de la encuesta t a m b i é n es u n factor d i s c r imi 
nante de l ca lendar io de migrac iones laborales, aunque e s t á asociada 
c o n e l sexo: la d i f e renc ia es p o c o notable para los hombres , a u n q u e 
considerable para las mujeres, en e l sentido de que las migrac iones la
borales son m á s raras y t a r d í a s en la z o n a urbana . A los 50 a ñ o s , se en
cuen t ra que c i n c o mujeres de cada diez h a n ido a trabajar a M a c F a r -
l a n d [zona r u r a l ] , mient ras que só lo dos han ido a L o s Á n g e l e s [zona 
u rbana ] . S i n embargo , esta d i fe renc ia n o tiene u n sentido muy c laro , 
p o r q u e se trata de l a z o n a d e l i n f o r m a n t e y no necesa r i amente d e l 
dest ino de todos los migrantes , aunque los miembros de la f r a t r í a v i 
ven genera lmente bastante cerca unos de otros (véase m á s adelante) 
y sue l en ser o r i g i n a r i o s de u n a m i s m a r e g i ó n . Se s u p o n d r í a que e l 
dest ino y o r igen rurales c o n d u c e n a u n rec lu tamiento f emen ino m á s 
intenso. 

E n t r e las c a r a c t e r í s t i c a s estables y c o n c ier ta i n c i d e n c i a en e l ca
l enda r io mig ra to r i o se encuen t r a e l o r d e n de nac imien to de los her
manos. L a r e g r e s i ó n de C o x muestra que el hecho de ser e l p r i m e r o o 
segundo hi jo reduce 1 1 % las p robab i l idades 1 7 de u n a salida. E n otros 
t é r m i n o s , ser u n o de los he rmanos menores de u n a f ra t r í a numerosa 
es fuente de mayores opor tun idades de ser acogido , l o cua l favorece 
notablemente la e m i g r a c i ó n . Este efecto de i n c i t a c i ó n deb ido al tama
ñ o de la f ra t r í a puede ser el o r igen de la alta cor respondenc ia espacial 
observada entre las regiones de e m i g r a c i ó n in te rnac iona l m á s fuerte y 

" A falta de observaciones más numerosas, los rangos elevados no son estadística
mente significativos, razón por la cual se agruparon los dos primeros hermanos y luego 
los demás. 
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GRÁFICA 10 
Distribución de las primeras partidas (proporción de personas que nunca 
han migrado), según edad y sexo 
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• Femenino truncado 

Masculino 

• Masculino truncado 

aquel las d o n d e las g e n e r a c i o n e s mayores de mujeres h a n t r a í d o al 
m u n d o descendencias m á s numerosas (Delaunay, 1996,). Las entrevis
tas muest ran que l a tercera parte de los hombres de l a f ra t r í a sigue al 
h e r m a n o o hermanos que ya par t ie ron , o si n o par ten de a dos; a veces 
se l levan al h e r m a n o de su esposa. A este f e n ó m e n o cont r ibuye igual
mente e l h e c h o de que u n a h e r m a n a n u n c a "abra" sola la m i g r a c i ó n 
familiar: se va a c o m p a ñ a d a de u n he rmano , inc luso m e n o r ( ¿ p a r a que 
l a vigile?) o de su padre y / o madre , o b i e n se r e ú n e c o n u n o o varios 
he rmanos expatriados. Estas estimaciones son la c o n f i r m a c i ó n es tadís
tica de u n efecto mu l t i p l i cado r en la m i g r a c i ó n , que se atribuye a una 
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f ra t r í a ex tend ida en este m o m e n t o de la t r a n s i c i ó n d e m o g r á f i c a y que 
no se l i m i t a a los colaterales inmedia tos de l migrante . 

L a p r i m e r a u n i ó n 

L a encues ta c o m p a r a los ca l endar ios m a t r i m o n i a l e s s e g ú n e l h e c h o 
de que los i nd iv iduos se encuen t r en en Estados U n i d o s o en M é x i c o . 
Pa ra los hombres la d i fe renc ia n o es c lara y las p roporc iones de solte
ros p o r edad se c r u z a n entre los 20 y 30 a ñ o s , s e ñ a l a n d o en t re estas 
edades u n a u n i ó n u n p o c o t a r d í a para los inmigrantes . Pe ro los suje
tos no son suficientes pa ra d i s t ingui r compor t amien tos tan cercanos. 
Para las mujeres, en cambio , la e m i g r a c i ó n p rec ip i t a e l c ierre de u n a 
u n i ó n : e n p r o m e d i o , casi siete a ñ o s antes que sus h e r m a n a s q u e se 
encuen t ran t o d a v í a en M é x i c o . L a e s t i m a c i ó n es ap rox imada , pe ro l a 
ventaja f e m e n i n a en e l "mercado m a t r i m o n i a l " de los i n m i g r a d o s es 
i n d u d a b l e , a l g rado que hac i a los 21 a ñ o s , los h o m b r e s sol teros son 
dos veces m á s numerosos que las mujeres, mientras que la d i fe renc ia 
es s ó l o de 30% pa ra los que se e n c u e n t r a n t o d a v í a e n M é x i c o . A u n 
que la d i s t i n c i ó n de la res idencia en 1995 sea gruesa, es e l lugar de es
tancia antes de l m a t r i m o n i o l o que i m p o r t a r í a c o n o c e r para j uzga r l a 
i n f luenc i a de la e m i g r a c i ó n . 

Es m á s s e n c i l l o p regun ta r se si e l h e c h o de m i g r a r m o d i f i c a las 
o p o r t u n i d a d e s de casarse, 1 8 e s t imando la i n t e r a c c i ó n de la p r i m e r a 
m i g r a c i ó n c o n la p r i m e r a u n i ó n . D e hecho , la par t ida n o m o d i f i c a de 
m a n e r a s ign i f ica t iva l a o c u r r e n c i a de u n a u n i ó n p a r a los h o m b r e s , 
p e r o l a d u p l i c a p a r a las mujeres , o r e d u c e o t ro tanto e l c a l e n d a r i o 
m a t r i m o n i a l . P e r o g u a r d e m o s en men te e l c a r á c t e r pa r t i cu l a r de la 
p o b l a c i ó n observada que c a m b i a e l sentido de las cifras: las opo r tun i 
dades son c ie r tamente mejores en Estados U n i d o s , pe ro a d e m á s , las 
hermanas usan las redes famil iares (véase m á s adelante) para buscar 
esposo en Estados U n i d o s y darse así la o p o r t u n i d a d de establecerse 
al l í . Y p o d r í a ser q u é en e l p a í s las opo r tun idades m a t r i m o n i a l e s de 
estas mujeres sean m á s raras que p a r a e l resto de sus compa t r io tas , 
pues en las f ra t r í a s que examinamos , la c o n c e n t r a c i ó n de emigrantes 

1 8 Esta interacción entre los eventos, estudiada por Courgeau y Leliévre (1989) en 
el análisis biográfico, se realizó aquí con herramientas estadísticas distintas a las de es
tos autores. El procedimiento que se siguió consistió en introducir una variable depen
diente del tiempo (modelo de Cox según los riesgos proporcionales) que toma dos va
lores, dependiendo de que se haya emprendido o no la primera migrac ión . Esto 
permite conservar variables de control, como la edad o el sexo. 
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es importante; aunque atenuada, se vuelve a encontrar en los pueblos y 
comunidades de or igen , que forman parte de l espacio mat r imonia l ; es
to deja entrever l a escasez que el é x o d o i m p o n e sobre su nupcia l idad. 

Pa ra los hombres e l h e c h o de tener u n hi jo antes de emigrar n o 
c a m b i a marcadamente la d e c i s i ó n de part ir . Las mujeres, en cambio , 
encuen t ran en e l p r i m e r nac imien to u n a fuerte r a z ó n para posponer 
u n a m i g r a c i ó n , de m o d o que su o c u r r e n c i a d i sminuye considerable
mente (a u n a cuar ta par te) . Este i m p e d i m e n t o d r a c o n i a n o só lo con 
c i e rne a las mig rac iones l a b o r a l e s a l extranjero, que resul tan así m u y 
selectivas para las mujeres compromet idas c o n la ma te rn idad . E l efec
to se mant iene , aunque las cifras p i e r d e n su val idez, c u a n d o se in t ro
duce l a o c u r r e n c i a de u n a u n i ó n j u n t o c o n l a d e l nac imien to . 

U n m o m e n t o decisivo de la carrera mig ra to r i a de los hombres es 
l a l l e g a d a de l a esposa, c o n o s in h i jos . S u l l e g a d a r o m p e e l m o v i 
mien to c i rcu la r necesario para conc i l i a r e l é x o d o c o n la c o n s e r v a c i ó n 
de los lazos famil iares . C o n la esposa, lo que se desplaza es e l cent ro 
de gravedad de l a fami l ia , c a m b i a la n a c i o n a l i d a d de los hijos nacidos 
en suelo estadunidense, la descendencia se ve en parte alejada de Mé
x i c o , e l mig ran te se vuelve i n m i g r a n t e . L a encues ta b u s c ó de f in i r l a 
f echa e n q u e e l m i g r a n t e e s t a b l e c i ó su f a m i l i a n u c l e a r e n Es tados 
U n i d o s , c o n el fin de saber q u é p r o p o r c i ó n de las salidas l l egaban a 
este desenlace c o n u n a esposa mexicana . T o m a n d o en cuenta las ob
servaciones de la encuesta, es finalmente u n a p r o p o r c i ó n modesta de 
inmigrantes la que acoge a su familia: poco menos que u n o de cada diez 
en el a ñ o siguiente a la p r imera m i g r a c i ó n y só lo uno de cada cuatro en 
los 25 a ñ o s siguientes, mient ras que las nuevas instalaciones se vue l 
ven raras. Estas p r o p o r c i o n e s n o i n c l u y e n a los migrantes que se ca
san c o n estadunidenses y n o todas las estancias censadas no d u r a n e l 
t i empo suficiente para just i f icar la l legada de la esposa. P o r supuesto, 
aparecen claras diferencias entre los sexos, y u n a de las menos espe
radas ocur re entre L o s Á n g e l e s y M a c F a r l a n d , s iendo la l l egada de la 
esposa m u c h o m á s t a r d í a y menos frecuente en la z o n a r u r a l (40% en 
r e l a c i ó n c o n L o s Á n g e l e s ) , d o n d e prevalecen las migrac iones estacio
nales. 

E l p r i m e r e m p l e o 

¿ C ó m o se dis t r ibuyen las c a t e g o r í a s profesionales de los miembros de 
la f r a t r í a que viven en Estados U n i d o s y los que se quedan o regresan a 
M é x i c o ? E l cuadro 5 responde a esto de acuerdo c o n u n a caracteriza-
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c i ó n s impl i f icada de l a o c u p a c i ó n , para juzgar u n a m e d i d a de los "resi
duales" respecto a las s i tuaciones d o n d e l a r e s idenc i a ac tua l d e l pa
riente n o t e n d r í a inf luencia . En t re los sujetos, só lo los asalariados apa
recen e n n ú m e r o s comparables en los dos pa í s e s ( la d i fe renc ia no es 
signif icat iva); todas las otras actividades t i enden a aumenta r en Esta
dos U n i d o s . E l n ú m e r o de amas de casa se equ i l ib ra , pe ro d i sminuye 
claramente e l de los que n o trabajan. L a m i g r a c i ó n mejora indudable
mente las opor tun idades de e m p l e o de los que la e m p r e n d e n , pero en 
r e l a c i ó n c o n las ocupaciones temporales, s in g a r a n t í a de estabil idad n i 
de mejora duradera . C o n la e x c e p c i ó n de u n p e q u e ñ o n ú m e r o de tra
bajadores independientes , igualmente favorecidos en Estados U n i d o s , 
los m á s numerosos son las amas de casa, los jornaleros y los trabajadores 
ag r í co l a s . N o obstante, e l ca lendar io de o b t e n c i ó n de l p r i m e r empleo 
no c a m b i a de m a n e r a no tab le ent re u n p a í s y o t ro , e i nc lu so p o d r í a 
ser m á s t a r d í o en Estados U n i d o s . 

C U A D R O 5 
Distribución de los empleos según el lugar de residencia actual de los 
miembros de la fratría 

R e s i d e n c i a 
a c t u a l del p a r i e n t e 

Tipo de empleo México E U A T o t a l 

N o trabaja 
Residual 

32.0% 
10.2 

13.2% 
-10.2 

22.1% 

A m a de casa, ayudante 
Residual 

1.9% 
0.6 

0.9% 
-0.6 

1.4% 

Trabajador independiente 
Residual 

2.9% 
-2.2% 

7.0% 
2.2 

5.1% 

Asalariado 
Residual 

26.2% 
1.8 

22.8% 
-1.8 

24.4% 

Temporero 
Residual 

0.0% 
-2.4 

4.4% 
2.4 

2.3% 

Jornalero, trabajadora doméstica 
Residual 

1.0% 
-5.2 

10.5% 
5.2 

6.0% 

Trabajador agrícola 
Residual 

35.9% 
-2.9% 

41.2% 
2.9 

38.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 
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E l hecho de tener empleo en Méx ico , ¿d isuade o pospone la dec i s ión 
de partir? L a respuesta se rá incomple ta , porque só lo se reg is t ró la fecha 
de la p r imera mig rac ión , que puede haberse fijado incluso antes de haber 
tomado en cuenta e l mercado laboral mexicano o de haber tenido tiem
po de establecerse; c o n v e n d r í a juzgar sobre todo la d u r a c i ó n de l a vida 
profes ional y de la carrera mig ra to r i a . 1 9 Nuevamente , los m á r g e n e s de 
error n o permi ten u n a c o n c l u s i ó n , pero las oportunidades de partir au
m e n t a r í a n notablemente cuando la persona ya ha trabajado en M é x i c o , 
siendo a veces u n campesino desocupado por la es tac ión seca o por la fal
ta de tierras. E n general, el efecto parece m á s claro entre las mujeres, vol
v i éndose incluso significativo para las migraciones laborales femeninas. 

L a t é c n i c a e s t a d í s t i c a e m p l e a d a pa ra m e d i r la i n t e r a c c i ó n de los 
eventos (véase la nota 18) permi te c o m b i n a r y, p o r lo tanto, controlar , 
el efecto de carac ter í s t icas estables captadas al momen to de la encuesta. 
Para tratar de resumir estas influencias se c o m p a r ó el calendar io de la 
p r i m e r a m i g r a c i ó n labora l c o n los de la p r i m e r a u n i ó n , e l p r i m e r em
pleo y e l p r i m e r h i jo , c o n t r o l a n d o s iempre e l efecto d e l sexo d e l m i 
grante y de l c a r ác t e r urbano o rura l del destino, de los cuales se sabe el 
efecto discr iminador . L o que resulta es u n a m i g r a c i ó n in ternacional sor
prendentemente independien te de los eventos vitales. Esta c o n c l u s i ó n 
no se apl ica para las mujeres que se vieran retrasadas p o r la maternidad, 
pero que s e r í a n estimuladas por e l ejercicio de una p r o f e s i ó n en Méxi 
co. E l t a m a ñ o de la muestra no permi te ser m á s precisos, pero r e c u é r 
dese u n a vez m á s la especificidad de la p o b l a c i ó n encuestada: las fratr ías 
de los migrantes parecen estar atrapadas en u n movimiento migrator io 
relativamente a u t ó n o m o , c o n d i c i o n a d o antes que nada p o r las c o n d i 
ciones que ofrece la famil ia ¿ D e b e esperarse u n efecto de eventos per
turbadores cuando ocho de cada diez hombres de l g rupo famil iar m i -
g r a r o n a l menos u n a vez pa ra tratar de encon t ra r trabajo en Estados 
U n i d o s antes de terminar su vida activa? 

L a cohabitación 

Duran te la encuesta en c a m p o se volvió inmedia tamente percept ib le 
la c o h a b i t a c i ó n ex tend ida i nd i cada en las cifras. T a m b i é n r e s u l t ó cla-

1 9 Agréguese a esta reserva el hecho de que sólo se registró el año de partida y del 
primer empleo, y la unidad anual es demasiado amplia para distinguir entre los em
pleos obtenidos el mismo año y quizás después de la migración. 
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ro q u e estaba jus t i f i cada p o r las c o n d i c i o n e s d i f íc i les de l a expa t r ia 
c i ó n : f o rmar u n a fami l i a e s t á fuera de l alcance d e l migran te en situa
c i ó n p r e c a r i a , si es i l ega l o t e m p o r e r o , p o r q u e n o e s t á e s tab lec ido . 
L o s hombres se ag rupan de mejor grado si l l ega ron hace poco (hace 
m e n o s de c i n c o a ñ o s ) o si son par ientes c o n s a n g u í n e o s o p o l í t i c o s . 
P o r reg la genera l , los n o parientes que cohab i t an son mino r i t a r i o s y 
p a r e c e r í a que los migrantes n o emparentados n e c e s i t a r í a n m á s t iem
p o pa ra compar t i r u n a vivienda, q u i zá s e l t i empo necesario para cons
t ru i r lazos personales que sustituyan los lazos de sangre o af in idad . E n 
o r d e n de i m p o r t a n c i a , s iguen las agrupac iones en to rno a la f a m i l i a 
nuc lear , cons t i tu ida para l a r e p r o d u c c i ó n : l a f a m i l i a acoge a u n her
m a n o o h e r m a n a , p o r e jemplo , que puede ven i r a c o m p a ñ a d o de su 
pareja y sus hi jos . Se h a n p o d i d o observar casos d o n d e l a cohab i t a 
c i ó n se mant iene durante u n p e r i o d o largo, asociado c o n frecuentes 
viajes de regreso a M é x i c o . L a f o r m a c i ó r i d e u n a fami l i a nuc lea r pro¬
p i a s u p o n d r í a u n es t ab lec imien to de m á s t i e m p o ; ent re las famil ias 
entrevistadas e n L o s Á n g e l e s , este t ipo n o e ra e l m á s f recuente . E n 
c a m b i o en M a c F a r l a n d aue es z o n a ru ra l es l a f o r m a de res idenc ia 
m á s c o m ú n A q u í aparecen a veces formaciones m á s patriarcales al pa
recer favorecidas p o r l a m i g r a c i ó n es tac ional : e l padre se l levá a sus 
hi ios a trabaiar c o n él mientras oue l a madres las hiias v los hi ios me-
ñ o r e s de qu ince a ñ o s se q u e d a n en M é x i c o E n o r d e n de i m p o r t a n c i a 
dec rec ien te s iguen las fami l ias ex tendidas hasta tres generac iones , 
c o m o e l casó en o^ue u n a madre vive sola en u n a casita de u n cuar to ' 
ñ e r o en el m i s m o terreno m í e su hi ia su ve rno v sus nietos O t ra nar 
í i c u l a r i d a d de los hogares e n c u e s t a d ó s es la ausencia de mujeres sol¬
teras i ó v e n e s mip vivan solas sin biins- viven hahir i ia lmenre en casa He 
L t l H¿i J V ÎAL VIVíUl aWldO, Olll 111JU3, VIVCli H d U I L U í l l l l l C l l L C G i l l~<X3d 

su n a t r ó n una nrártira m í e <=><; icmalmente frecuente en M é x i c o P o r 
ú l t i m o el ' r lest ino u rbano o rura l narece afectar de manera no to r i a l a 
d i s t r i b u c i ó n de hogares s e r ó n su fino laTfamilia! nucleares son me 
noTñnrnerosas en o ^ Á n i S e s rr,ZZ't™ 11 S Z , ^ 
co^habhTción de h o m b r i solos y ̂  c o m p l e j ^ . 

¿ C u á l e s son las razones a d u c i d a s p o r los migrantes que e l igen co
habitar? S u p r i m e r p r e o c u p a c i ó n es e l elevado costo de la renta, que 
se r e d u c e a l c o m p a r t i r u n a v iv i en d a , u n a g a n a n c i a e spe rada p o r e l 
migran te deseoso de enviar d ine ro a su pa í s . Estos arreglos se fo rman 
a d e m á s en viviendas precarias, ya sea porque e l migrante p r e v é u n a es
tancia t e m p o r a l o prac t ica cic los de migrac iones estacionales, o por
que compar te su v ida entre los dos pa í ses , aunque t a m b i é n po rque la 
m o v i l i d a d en Estados U n i d o s es intensa. A u n q u e los j ó v e n e s mig ran -
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tes alegan su firme v o l u n t a d de ahorrar , l a m a y o r í a confiesa temer le a 
u n a so ledad n u n c a antes c o n o c i d a y reforzada p o r e l contexto extran
j e r o ; esta d e c l a r a c i ó n apenas sorprende en u n a soc iedad que t iende 
a p r iv i l eg ia r e l g regar i smo. A g r e g u e m o s finalmente que estas prefe
rencias son reforzadas p o r l a p r á c t i c a c o m ú n e n Estados U n i d o s de 
c o m p a r t i r v iv ienda entre r o o m m a t e s , estudiantes o solteros c o n recur
sos e c o n ó m i c o s escasos; es l o que buscan los inmigrantes j ó v e n e s , cer
canos a l a c u l t u r a c h i c a n a , de l a c u a l o s t en t an s ignos d i s t i n t i v o s . 2 0 

C o m p a r t i r u n techo c o n c o i n q u i l i n o s rotativos se vuelve entonces la 
s o l u c i ó n que se i m p o n e y que const i tuye los c imien tos d e l e s c a l a f ó n 
m i g r a t o r i o , 2 1 aunque se perc ibe c o m o u n a r e s t r i c c i ó n porque , si b i e n 
en M é x i c o e l n ú m e r o g a r a n t i z a u n c i e r to b i enes ta r a d i c i o n a l a los 
m i e m b r o s de u n hoga r comple jo (Selby et a l , 1994: 159), el i dea l de 
los migrantes es m á s b i e n la f a m i l i a nuc lear , que parece representar 
u n a s i t u a c i ó n m á s p r ó s p e r a . 2 2 

E l discurso de los informantes sobre l a c o h a b i t a c i ó n m e n c i o n a la 
confianza, e l compar t i r los riesgos y, en general , las sol idaridades que 
se esperan n o r m a l m e n t e de los padres; esperanza que en M é x i c o es 
m u y fuerte. Este idea l de u n a fami l i a sol idar ia , que r e ú n e sus recursos 
comunes para salir adelante, hace que se pref iera a los parientes. Pe
ro en Estados U n i d o s son m á s raros los m i e m b r o s de la f a m i l i a y su 
p re senc ia es ines table . L a ú n i c a m a n e r a de reforzar l a segur idad es 
a m p l i a r e l c í r c u l o de famil iares a los amigos de la i n fanc ia y a gente 
de l pueb lo de o r igen . A h o r a b i e n , esta cadena de contactos puede ha
cer que desde comple tos desconocidos hasta los mejores amigos com
par tan u n m i s m o apar tamento. 

A par t i r de las f r a t r í a s recons t ru idas duran te l a encuesta, p o r lo 
menos dos rasgos significativos caracter izan e l p r o c e s o de c r e c i e n t e c o m 
p l e j i d a d en los hogares de los migrantes observado en las cifras. Antes 
que nada , l o a c o m p a ñ a u n des l izamiento de l a o r g a n i z a c i ó n de la vi
da d o m é s t i c a hac ia e l c u a r t o , que conserva u n a relativa a u t o n o m í a pa-

2 0 Se trata de hombres jóvenes, de entre 20 y 40 años, que han vivido más de diez 
años en Estados Unidos y que llevan el "look" chicano, muy distinto del de los migrantes 
(cola de caballo y cabello rasurado hasta las sienes, arracadas en ambas orejas, ropa a la 
moda). 

2 1 Véase Mines (1981); Massey et al. (1987); Hondagneu-Sotelo (1994); Durand 
(1996:326). 

2 2 Los hogares nucleares encontrados parecían tener una mejor situación econó
mica que los complejos (mejor tamaño y apariencia de la casa, muebles de buena cali
dad, inversión en la escolarización de los hijos). 
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ra los ind iv iduos y familias que cohabi tan . E l segundo rasgo se refiere 
al c a l e n d a r i o de esta c o m p l e j i d a d e n l a v i d a d e l mig ran te : se d i s t in 
gue d e l c a l e n d a r i o cons ta tado en e l t i e m p o h i s t ó r i c o y a l m o m e n t o 
de cruzar l a f rontera . D e s p u é s de haber prac t icado la c o h a b i t a c i ó n a l 
p r i n c i p i o de su estancia, e l m i g r a n t e t r a t a r á progres ivamente de en
con t ra r formas de res idenc ia nuc lear . 

U n factor decis ivo de l a e v o l u c i ó n es l a l l egada de l a esposa o l a 
h e r m a n a de u n o de los cor res identes y even tua lmente su o sus hi jos. 
U n a f a m i l i a q u e se i n c o r p o r a a u n a c o h a b i t a c i ó n o r i g i n a l m e n t e 
m a s c u l i n a p r o v o c a u n a nueva d i s t r i b u c i ó n de los cuartos p o r f a m i l i a 
o p o r a f in idad . S e r í a abusivo l l amar l e h o g a r , ese lugar de "conviven
c i a e n ambos sen t idos" (Selby et a l , 1994: 135) , p o r q u e los co r res i 
dentes e s t á n separados p o r sus ho ra r ios de trabajo y só lo u t i l i z a n los 
lugares c o m u n e s p o r turnos . A f i r m a n que s ó l o ra ra vez e s t á n j u n t o s 
en e l apar tamento , y tanto en los hechos c o m o en e l d i scurso p r iv i 
l eg ian e l luga r p r ivado , e l c u a r t o , cuyo f u n c i o n a m i e n t o s i m u l a l a i n 
t i m i d a d de u n a u n i d a d n u c l e a r . A c o n t i n u a c i ó n a p a r e c e n tres eta
pas de u n a e v o l u c i ó n h a c i a l a f a m i l i a n u c l e a r , s a b i e n d o b i e n q u e 
ciertas fo rmas i n t e r m e d i a s s o n durade ras y se p e r c i b e n i n c l u s o co
m o defini t ivas. 

- Las familias nucleares reunidas o asociadas c o n ind iv iduos aisla
dos p u e d e n conservar u n con t r a to de s u b a r r e n d a m i e n t o , s e g ú n las 
af inidades famil iares o ex tend idas a l m u n d o l a b o r a l o a los encuen 
tros "en e l p a r q u e " . 2 3 E n este caso e l cuar to se a f i rma c o m o u n i d a d 
p r i m a r i a de v iv ienda: cada f ami l i a d i spone de u n cuarto p r o p i o y d e l 
uso de los espacios comunes en f u n c i ó n de los arreglos e spec í f i cos de 
cada hogar . E l cuar to no sirve solamente para de l imi t a r las un idades 
nucleares , s ino t a m b i é n los dis t in tos hogares s in lazo de parentesco 
entre sí. Las reglas que r igen l a v ida d e l g r u p o son similares a las que 
se de f inen a l p r i n c i p i o de la c o h a b i t a c i ó n , c o m o la r o t a c i ó n de ciertas 
tareas para p e r m i t i r l a v ida en c o m ú n . 

- O c u r r e que u n a u n i d a d nuc lea r se i m p o n e sobre las d e m á s , ya 
sea p o r e l n ú m e r o de sus miembros , p o r sus recursos o c u a n d o se van 
los i nd iv iduos aislados. Se p r o d u c e u n hogar comple jo ( ex tend ido o 
compuesto) cuando se a m p l í a a otros parientes o relaciones. P u e d e n 
aparecer varias fo rmac iones : o b i e n dos h e r m a n o s o p r i m o s se r e ú 
n e n c o n sus parejas e hijos, o b i e n u n a u n i d a d nuc lea r rec ibe ascen-

2 3 Véase en Monnett (1990) la importancia de las plazas y parques en la vida social 
del mexicano. 
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dientes, colaterales o n o parientes . D e p e n d i e n d o de los lazos de pa
rentesco, esta c o h a b i t a c i ó n se o rgan i za n o r m a l m e n t e en u n a r reg lo 
por cuartos, cuya a u t o n o m í a resulta menos marcada en el discurso de los 
actores d e b i d o a l p r e d o m i n i o de u n h o g a r e n e l s en t ido c l á s i c o de 
u n i d a d reproduc t iva . 

- E l hogar nuc lea r i ndepend ien te se fo rma , si los recursos e c o n ó 
micos l o p e r m i t e n , a par t i r de u n o o varios de los t ipos anteriores. A 
j u z g a r p o r l a i n f o r m a c i ó n o b t e n i d a , n u n c a se f o r m a c u a n d o los m i 
grantes acaban de l legar a Estados U n i d o s , s ino só lo d e s p u é s de pasar 
p o r u n a o varias de las formas complejas y colectivas de res idencia . Es
te paso ob l igado a t ravés de dos o tres tipos de hogar parece haberse 
i m p u e s t o a todos los migran tes entrevistados, a u n q u e pocos l o g r a n 
fo rmar u n a fami l i a nuclear . 

L a comple j i dad n o es só lo reciente en la h is tor ia de la m i g r a c i ó n , 
s ino que t a m b i é n es t empora l en la v ida de l migrante , menos buscada 
que impues t a . E l m e x i c a n o m i g r a n t e se i n c l i n a na tu r a lmen te h a c i a 
u n a "vida f ami l i a r n o r m a l " , u n i d a m á s p o r l a r e p r o d u c c i ó n que p o r 
arreglos de supervivencia o pet ic iones de familiares. Las personas en
trevistadas m e n c i o n a r o n c o n fac i l idad los acon tec imien tos o contex
tos de estas modi f icac iones . L o s eventos d e l c i c lo vi tal , p o r supuesto, 
p r o v o c a n rupturas que i m p u l s a n u n c a m b i o ; i n f luyen igua lmen te la 
d u r a c i ó n de l a es tancia en Estados U n i d o s , que favorece l a in tegra
c i ó n a l p a í s , e l t ipo de m i g r a c i ó n ( t empora l , c í c l i ca o p e r m a n e n t e ) , 
que define la voluntad de establecerse, e incluso el trabajo realizado, que 
p r o p o r c i o n a los medios ; t a m b i é n se m e n c i o n a la s i t u a c i ó n migra to r i a 
(residente, e m i g r a d o , i l ega l ) , pues def ine l a p o s i b i l i d a d de ob tene r 
u n c r é d i t o , dec i s i vo p a r a c o m p r a r u n a casa ( v é a s e e l a n e x o 2 ) . Se 
p iensa m e n o s e n otras dos in f luenc ias , que s in e m b a r g o son i m p o r 
tantes. L a p r i m e r a p o d r í a cal i f icarse c o m o l a e l e c c i ó n de l a mujer , 
que l l eva todas las de ganar al instalarse en Estados U n i d o s : m a y o r 
o p o r t u n i d a d de consegui r e m p l e o , c rec iente i n d e p e n d e n c i a , acceso 
a recursos sociales y e c o n ó m i c o s (Hondagneu-So te lo , 1994: 146), es-
c o l a r i z a c i ó n para sus hijos; hijos que, al nacer en te r r i tor io estaduni
dense , a d q u i e r e n u n a n a c i o n a l i d a d que p u e d e b e n e f i c i a r a los pa
dres . C o n t r i b u y e i g u a l m e n t e a l e s t a b l e c i m i e n t o a u t ó n o m o de los 
migrantes la p resenc ia de parientes en e l vec inda r io o en u n a loca l i 
d a d c e r c a n a . N o es r a ro , c o m o se v e r á e n s e g u i d a , q u e la f r a t r í a se 
vue lva a f o r m a r en e l l uga r de l a m i g r a c i ó n ; u n a r e c o n s t i t u c i ó n s in 
d u d a i n c o m p l e t a , pe ro que inf luye c la ramente en las estrategias m i 
gratorias individuales . 
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¿Solidaridades o e s t r a t e g i a s f a m i l i a r e s ? 

L a c rec ien te c o m p l e j i d a d de los hogares de mig ran te s expresa p o r 
lo m e n o s dos real idades: la m u l t i p l i c a c i ó n de h e r m a n o s y hermanas , 
t í o s y sobr inos . . . du ran te esta fase pa r t i cu l a r de l a t r a n s i c i ó n d e m o 
grá f i ca m e x i c a n a y la so l i da r i dad reforzada p o r y para o rgan izar u n a 
c rec ien te m i g r a c i ó n . P o r q u e los dos f e n ó m e n o s c o n t r i b u y e n de co
m ú n acuerdo: la e x t e n s i ó n de l a f r a t r í a m u l t i p l i c a las posibi l idades de 
ayuda m u t u a entre sus miembros , a la vez que vuelve m á s p robab le su 
c o h a b i t a c i ó n ; é s t a , a su vez, c rea nuevos lazos ent re los h e r m a n o s y 
hermanas , qu ienes s in l a m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l se d i s p e r s a r í a n e n 
hogares a u t ó n o m o s . L a c o r r e s i d e n c i a a l p r i n c i p i o de l a c a r r e r a m i 
gra tor ia p r o l o n g a la c o h a b i t a c i ó n fami l ia r de su infancia . 

¿Se debe p o r e l lo pensar que esta f ami l i a t iene u n a estrategia m i 
gratoria? N o si se les cree a los ind iv iduos que aseguran haber tomado 
u n a d e c i s i ó n pe r sona l . A u n si , s e g ú n l a encuesta , la cuar ta par te de 
e l los f u e r o n l levados a Estados U n i d o s p o r p r i m e r a vez p o r sus pa 
dres. Esto o c u r r i ó na tu ra lmente en l a in fanc ia , a veces p o r u n padre 
v iudo o u n a madre separada o, pa ra los m á s grandes, p o r padres que 
los l l evaron a trabajar. Para o t ra tercera parte, los inmigrantes siguie
r o n a l o a los h e r m a n o s ya ex i l i ados , o p a r t i e r o n de a dos: a lgunos 
c o n u n h e r m a n o de su esposa. U n a muje r n o m i g r a sola: si n o parte 
c o n sus he rmanos , va a reuni rse c o n su esposo o a c o m p a ñ a a sus pa
trones. A falta de u n a estrategia acordada, hay que reconocer u n efec
to de i n c i t a c i ó n . M á s tarde, e l regreso def ini t ivo de los padres no pa
rece c o n d i c i o n a r l a ca r re ra mig ra to r i a de los hijos: unos se q u e d a n , 
otros regresan . E n c a m b i o , si los padres se es tablecen, los hijos que 
l l egaron j ó v e n e s y que se e d u c a r o n en Estados U n i d o s se acercan m á s 
a los mexicoes tadunidenses en su c o m p o r t a m i e n t o y d o m i n i o fluido 
de l i ng l é s . 

¿El o r d e n de las salidas respeta e l o r d e n de nac imien to en l a fra
tr ía? L o s he rmanos mayores se arriesgan a emigrar antes que sus her
manos menores s implemente po rque t ienen m á s edad, y, en genera l , 
e l o r d e n de n a c i m i e n t o se respe ta a in te rva los de en t re u n o y tres 
a ñ o s , salvo que haya diferencias mayores entre los colaterales o inca
pac idad de u n h e r m a n o m e n o r . U n a i n c i t a c i ó n ad i c iona l a la migra
c i ó n de los he rmanos mayores p o d r í a encontrarse en la responsabi l i 
d a d q u e les i m p o n e l a s o c i e d a d m e x i c a n a . P o r l o m e n o s es u n a 
j u s t i f i c a c i ó n frecuente presentada p o r los entrevistados, que subrayan 
sus obl igaciones hac ia sus he rmanos y hermanas menores , c o m o la de 
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pal iar las deficiencias de los padres, debidas a m e n u d o a l a i n d i g e n c i a 
de l a f a m i l i a . L l e g a a o c u r r i r q u e u n o de los h e r m a n o s mayores n o 
haya i d o a l a escuela o que l a abandone para comple ta r e l presupues
to fami l ia r c o n su trabajo; las hermanas mayores se encargan de las ta
reas d o m é s t i c a s y de l cu idado de los hijos menores . C u a n d o emigran , 
los mayores a f i rman estar c u m p l i e n d o ese p a p e l de responsable de la 
f ra t r ía : inv i tan a los menores y los acogen hasta que log ran su autono
m í a o c o n t r i b u y e n c o n sus remesas de d i n e r o a l a e d u c a c i ó n de los 
que se q u e d a n e n e l p a í s , a y u d a n d o así a sus padres . D e este m o d o , 
genera lmente las razones m á s fuertes aducidas p o r los hermanos ma
yores respecto a su sa l ida e s t a r í a n compensadas p o r e l r e c i b i m i e n t o 
m á s d ivers i f icado que le o f recen a los he rmanos menores . Las cifras 
mues t r an (véase " L a p r i m e r a m i g r a c i ó n " y l a g r á f i c a 9) que los her
manos menores t e n d e r á n a par t i r antes o de mejor g r a d o . 2 4 

¿Es suficiente l a relativa c o h e s i ó n fraterna para exp l ica r la fuerte 
e s p e c i a l i z a c i ó n mig ra to r i a observada en las f ra t r í a s de los migrantes? 
A las so l idar idades colaterales se a ñ a d i r í a u n a p r e d i s p o s i c i ó n de or
d e n i d e o l ó g i c o , a d q u i r i d a p o r e l contacto c o n las generaciones ante
r iores de migrantes , u n a " t r a d i c i ó n f ami l i a r " m e n c i o n a d a por varios 
a u t o r e s ( c o m o D u r a n d , 1996; H o n d a g n e u - S o t e l o , 1994; Z ú ñ i g a , 
1992) . D e a c u e r d o c o n nues t ra encuesta , a l r e d e d o r de u n a te rcera 
parte de las f ra t r ías t ienen padres que e m i g r a r o n a Estados U n i d o s en 
a l g ú n m o m e n t o de su vida . S o n en su m a y o r í a migrantes ord inar ios , 
p o r d e c i r l o así , c o n mot ivac iones e c o n ó m i c a s , a u n q u e a és tas se su
m a n a veces cons t r i cc iones ad ic iona les de o r d e n p r ivado , c o m o v i u 
dez, s e p a r a c i ó n o u n a desavenencia fami l ia r . E l s iguiente tes t imonio 
p e r m i t e e n t e n d e r que nace r de padres migran tes p r e d i s p o n e a en
con t ra r en la m i g r a c i ó n u n a s o l u c i ó n a los p rob lemas que p u d i e r a n 
surgir: 

A los 28 a ñ o s , Teresa (60 a ñ o s ) t e n í a siete hijos, p roblemas de pa
reja y n i n g ú n recurso . D e c i d i ó irse a trabajar a Estados U n i d o s pa ra 
pagar los estudios de su hijo mayor, que t e n í a buena e d u c a c i ó n , y pa
ra me jo ra r l a v i d a c o t i d i a n a de sus otros hijos, abandonados p o r u n 
esposo descri to c o m o "flojo y a l c o h ó l i c o " . S ó l o d e s p u é s de diez a ñ o s 

2 4 No obstante, el tamaño de la muestra no permite concluir: hay una probabili
dad de alrededor de uno sobre tres de que este efecto no tenga validez, o que sea anu
lado por motivaciones contrarias, de no ser porque una fratría numerosa multiplica las 
oportunidades y, por lo tanto, los candidatos a la migración. El efecto es más claro 
cuando se reagrupan las órdenes de nacimiento. 
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de constantes idas y venidas, se l levó a sus hijos, c o n l a e x c e p c i ó n d e l 
mayor . U n a empresa tan audaz es ra ra en u n a madre de una f a m i l i a 
tan numerosa , y Teresa l o e x p l i c a d i c i e n d o que p e r t e n e c i ó a u n a fa
m i l i a de migrantes: e l la h a b í a v ivido en Estados U n i d o s en su in fanc ia 
y dos de sus hermanas h a b í a n nac ido allá, mientras que las d e m á s ha
b í a n cambiado muchas veces de p a í s a lo la rgo de sus vidas. Pa r a T e 
resa pa r t i r se p r e s e n t ó c o m o l a ú n i c a s o l u c i ó n realista, s imp lemen te 
p o r q u e l a m i s m a s o l u c i ó n h a b í a n adop tado sus padres y sus h e r m a 
nos y h e r m a n a s cada vez que h a b í a n t en ido d i f icu l tades . Esta situa
c i ó n es l a c o m b i n a c i ó n de tres inci tac iones que p o r sí solas no hub ie 
r a n p o d i d o ser decisivas: l a u r g e n c i a e c o n ó m i c a , e l r e c i b i m i e n t o de 
los par ientes cercanos y t a m b i é n l a t r a d i c i ó n fami l ia r . Esta t r a d i c i ó n 
o, m á s b i e n , e l e jemplo vivo de los m i e m b r o s de l a fami l i a , hace que 
la m i g r a c i ó n se presente c o m o l a s o l u c i ó n buscada a los p rob lemas de 
o r d e n tanto e c o n ó m i c o c o m o afectivo: para Teresa mig ra r era tanto 
u n a f o r m a de ganarse la v i d a y l a i n d e p e n d e n c i a , c o m o u n a m a n e r a 
de resolver u n conf l ic to de pareja. 

E n dos familias encontradas en l a encuesta, se h a b í a establecido 
u n relevo c u a n d o e l padre inv i tó a sus hijos a susti tuirlo, p e r m i t i é n d o 
se regresar def ini t ivamente d e s p u é s de u n t i empo de v i d a jun tos . L o 
que puede parecer u n a o r g a n i z a c i ó n fami l ia r de l a m i g r a c i ó n asume 
diversas moda l idades , p u d i e n d o l legar a ser u n rec lu tamien to e n ca
d e n a s e g ú n e l r ango de los hijos, de m o d o que los mayores van sien
d o remplazados p o r los menores . Se l lega de este m o d o a situaciones 
negativas pa ra los hijos, que conv iven c o n su padre p o r p r i m e r a vez 
c u a n d o a l c a n z a n l a e d a d de m i g r a r ; lo p e o r es c u a n d o , d e s p u é s de 
haber v iv ido u n a in fanc ia y ado lescenc ia c o n e l padre ausente, e l j o 
ven migran te amargado se siente abandonado ot ra vez p o r u n padre 
que aprovecha su l legada para regresar al pa í s . O t r a de las familias de 
l a encuesta ha pract icado u n rec lu tamien to fami l ia r estacional desde 
hace tres generaciones; p r i m e r o los hijos y d e s p u é s los nietos, h a n si
d o l levados u n o p o r u n o a m e d i d a que crecen . Se puede entrever l a 
au to r idad de u n patr iarca t rad ic iona l a l oue se le obedece al p ie de la 
letra v aue l leea a ob l iear a las muieres j ó v e n e s a ouedarse en l a casa 
c o n su m a d r e Estas famil ias que rea lmente o r g a n i z a n l a m i r a c i ó n 
de sus m i e m b r o s son raras y obedecen a u n a au to r idad pat r iarca l de 
tipo t rad ic iona l , s in la cua l no se p o d r í a apl icar u n a e s t r a t e g i a migrato
r i a A d e m á s de d e c i r aue no es c o m ú n l a m a v o r í a de los migran tes 
asegura haber pa r t ido l ibre de toda p r e s i ó n famil iar . M e n c i o n a n " la 
neces idad" e l deseo de conoce r e l p a í s o l a a t r a c c i ó n de cjue "se ba-
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rre el d i n e r o c o n la escoba". 2 5 Esto lo c o n f i r m a n otros autores, en par- I 
t icular Hondagneu-So te lo (1994), que ident i f ica "migrantes indepen
dientes" y c r i t i ca la referencia abusiva al concep to de estrategia fami
l i a r , a m e n u d o i n a d e c u a d o e n los h e c h o s p o r q u e l a m i g r a c i ó n n o 
obedece a u n a c o n m i n a c i ó n famil iar , qu i zá s n i s iquiera a u n acuerdo 
entre los miembros de la f ra t r í a . 

S i n embargo, la fuerte e spec ia l i zac ión migra tor ia de las f ra t r ías en
trevistadas inval ida u n poco esta i n d e p e n d e n c i a ind iv idua l , y las med i 
das de l efecto de inc i t ac ión sugieren que es menos real que lo que afir
man los actores. L o que l l ama la a t e n c i ó n al escucharlos es la insistente 
r e p r e s e n t a c i ó n de u n a famil ia solidaria, que invita a los individuos aleja
dos y adultos a enviarle u n a buena parte de sus ganancias, a m e n u d o sin 
o b l i g a c i ó n a lguna . L a r e c o n s t r u c c i ó n a p o s t e r i o r i de los móv i l e s ind iv i 
duales insiste en las obligaciones familiares - q u i z á s con una d i spos ic ión 
exces iva- 2 6 y los migrantes separados de su famil ia ideal izan f á c i l m e n t e 
la impor tanc ia de los lazos familiares perdidos. Este sentimiento de una 
c o h e s i ó n sol idar ia entre parientes se adquiere sin d u d a desde la infan
cia, po r med io de la e d u c a c i ó n , pero, ¿ n o se rá reforzado p o r la voluntad 
familiar subyacente de reavivarlo para generar la m i g r a c i ó n de manera 
consensual, ya que no es autoritaria? D u r a n d recuerda la d e s a p r o b a c i ó n 
que merecen aquellos descritos c o m o "desobligados" por haber faltado 
a sus deberes ; familiares, s i tuac ión oue provoca fricciones en la famil ia e 
incluso e l rechazo de compatriotas y amigos (Durand , 1996: 175). 

A esto cont r ibuye sin d u d a e l contexto d e m o g r á f i c o de u n a tran
s ic ión m e x i c a n a par t icu la rmente vigorosa de la mor t a l i dad y fecundi 
d a d . 2 7 E n adelante, m u c h o s he rmanos y hermanas sobreviven hasta su 
m a y o r í a de edad, c reando u n a s i t u a c i ó n excepc iona l de compe tenc ia 
para acceder a los recursos famil iares y a los med ios de su r ep roduc
c i ó n , sobre t o d o e n e l m a r c o de u n a e c o n o m í a d o m é s t i c a q u e los 
t ransmite de u n a g e n e r a c i ó n a o t ra . Las tensiones en to rno a los re
cursos fami l ia res c o n t r i b u y e n a hacer de l a m i g r a c i ó n u n a s o l u c i ó n 
pr iv i leg iada , exacerbando la p r e s i ó n sobre los mayores. Esta so l idar i 
d a d h o r i z o n t a l , u n a especie de "deber de los grandes", es r e q u e r i d a 

2 5 Ego, fratría núm. 39. 
2 6 Una informante, por ejemplo, afirmó haber partido a Estados Unidos para pa

garle los estudios de medicina a su hermana menor, aunque la persona en cuestión no 
tenía ni doce años cuando la hermana mayor llegó a Estados Unidos. 

2 7 Recuérdese que la creciente complejidad de las familias de los migrantes se 
vuelve perceptible a partir del censo de 1970, después de una larga tendencia decre
ciente. 
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en u n m o m e n t o pa r t i cu la r d e l c i c lo de v ida , cuando e l migran te sol
tero o sin hijos e m p r e n d e la b ú s q u e d a de trabajo fuera de su p a í s . A l 
m i s m o t i empo , u n a f r a t r í a m á s n u m e r o s a m u l t i p l i c a las o p o r t u n i d a 
des de ayuda m u t u a fraterna; así , q u i z á s l a so l ida r idad e s t á reforzada 
p o r l a c o h a b i t a c i ó n de los m i e m b r o s de l a f r a t r í a y p o r e l j u e g o de 
alianzas mat r imonia les entre los migrantes (véase m á s adelante) . 

Progres ivamente , a esto se a ñ a d e u n a so l ida r idad vert ical , l a que 
esperan los padres c u a n d o inv ie r ten en la m i g r a c i ó n o e d u c a c i ó n es
tadunidense de sus hijos. P o r m u y p o c o que los hijos asuman e l rele
vo, los padres esperan a c a m b i o u n subsidio regular . N o asegurar esto 
es vivir c o m o u n fracasado, c o m o dec la ra Teresa: " N o l o g r é a mis h i 
jos" , y l amen ta cons ta tando que sus c o n o c i d o s "a los hijos les qu i t an 
el cheque y se c o m p r a n u n a casa". 

L a reagrupación t e r r i t o r i a l de l a fratría m i g r a n t e 

Estas obl igaciones c rean lazos y, p o r lo m i smo , l a encuesta no h u b i e r a 
s ido posible s in e l b u e n c o n o c i m i e n t o que conserva e l migran te acer
ca de l a v ida de sus he rmanos y hermanas. E n rea l idad , los migrantes 
de la f r a t r í a se m a n t i e n e n g e o g r á f i c a m e n t e ce rca unos de otros, co
m o l o d e m u e s t r a l a g r á f i c a 11, q u e p r e s e n t a l a d i s p e r s i ó n de los 
m i e m b r o s de la f ra t r ía . D e la mi tad , ap rox imadamente , que h a migra-
do , nueve de cada diez viven en e l m i s m o estado, u n p o c o menos de 
o c h o de cada diez viven en la m i s m a c i u d a d o p u e b l o y seis de cada 
diez en e l m i s m o vec indar io que E g o . 

Esta p r o x i m i d a d se der iva e s p o n t á n e a m e n t e de la r e u n i ó n de la 
f r a t r í a al m o m e n t o de la p r i m e r a i n s t a l a c i ó n y p r o l o n g a la conviven
cia de he rmanos y hermanas m u c h o m á s a l lá de l hogar d o n d e se cria
r o n . C u a n d o e l m a t r i m o n i o , u n nac imien to o la l legada de la esposa e 
hijos l l eva a los h e r m a n o s a instalarse en viviendas separadas, l o ha
cen a m e n u d o a unos pocos k i l ó m e t r o s . Esto resul ta en lazos fuertes 
que se m a n t i e n e n p o r las visitas regulares de los migrantes cercanos o 
p o r u n asiduo contacto t e l e f ó n i c o . 

O t r a c o n s e c u e n c i a de esta c o n v i v e n c i a r e fo rzada p o r l a m i g r a 
c i ó n es l a de ex tende r las opor tun idades ma t r imon ia l e s de los c o m 
p a ñ e r o s de m i g r a c i ó n entre los m i e m b r o s de la f r a t r í a . L a encuesta 
e n c o n t r ó sólo u n caso de mat r imonio con u n a estadunidense; en gene
ral, el migrante se u n i ó con una mexicana de su tierra natal o, m á s rara
mente , c o n u n a mex icoes t adun idense . A h o r a b i e n , para m u c h o s de 
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GRÁFICA 11 
Dispersión geográfica de los hermanos y hermanas de Ego 

ellos l a muje r e l eg ida era h e r m a n a de u n c o m p a ñ e r o de m i g r a c i ó n . 
Es n o t o r i o e l a l c a n c e soc i a l de este t i p o de u n i o n e s ( L é v i - S t r a u s s , 
1967) y en la m i g r a c i ó n in t e rnac iona l esta e l e c c i ó n i m p l i c a u n a ut i l i 
d a d par t icular : s impl i f ica los problemas de i n t endenc i a y l a hos t i l idad 
que p o d r í a su rg i r de la c o h a b i t a c i ó n , p o r q u e la ú n i c a muje r que se 
o c u p a d e l hogar d o n d e viven varios hombres es esposa de u n o y her
m a n a ( b i o l ó g i c a o p o l í t i c a ) de los d e m á s . Esta u n i ó n d i f e renc ia l c o n 
l a h e r m a n a de u n c o m p a ñ e r o resuelve la d i f i c u l t a d que represen ta 
para e l migrante encont ra r a u n a j o v e n mex icana cuyos padres temen 
dejarla sola en Estados U n i d o s (Massey et a l , 1987: 200) . U n a infor
mante n o t ó : " N o la d e j ó su p a p á . A q u í hay m u c h a l iber tad . E n M é x i 
co n u n c a es igual" . A l escuchar estos test imonios, u n o se p r egun ta si 
estas j ó v e n e s acogidas p o r sus he rmanos no e s t a r á n de a lguna m a n e r a 
"destinadas" a los amigos de és tos , s iendo migrantes c o n opor tun ida -
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des m a t r i m o n i a l e s res t r ingidas . L a s i t u a c i ó n presen ta ciertas garan
t í a s p a r a l a f a m i l i a de l a j o v e n , p o r q u e e l h o m b r e f o r m a p a r t e de 
las r e l a c i o n e s de p r o x i m i d a d tejidas a l p r i n c i p i o de l a m i g r a c i ó n . 
E n t r e los h o m b r e s hay u n a p r e f e r e n c i a a casarse c o n muje res cuya 
f a m i l i a se c o n o c e : M a r í a h a b l a de su h e r m a n o ag regando q u e se ca
só c o n u n a muje r "de f a m i l i a c o n o c i d a " . As í se c o n s o l i d a n las redes 
migra to r i a s . 

L a o b s e r v a c i ó n de las f r a t r í a s e sc ind idas p o r l a f ron t e r a a p o r t a 
p o c a i n f o r m a c i ó n n u e v a a c e r c a de los v í n c u l o s q u e los m i g r a n t e s 
m a n t i e n e n c o n sus famil ias en M é x i c o ( D u r a n d , 1996). Este v í n c u l o 
es buscado p o r los h e r m a n o s cand ida tos a l a m i g r a c i ó n , a u n q u e se 
observa que man tene r e l v í n c u l o cor re a cargo d e l migran te e inc luso 
depende de su vo lun tad : es é l q u i e n d a o deja de dar s e ñ a l e s de v ida a 
su fami l i a , q u i e n c u m p l e o n o sus pet ic iones, q u i e n paga o n o las l la
madas t e l e f ó n i c a s en u n o y o t ro sent ido. Se pe rc ibe que m á s a l lá de 
los lazos afectivos, e l migrante debe mantener este contacto si quiere 
casarse c o n a l g u i e n d e l p u e b l o , regresar en caso de que n o le vaya 
b i e n o conservar su ambien te fami l ia r . Pe ro para quienes e m i g r a r o n 
hace m u c h o t i e m p o , las d is tanc ias y e l o l v i d o se a r r a igan : l l a m a l a 
a t e n c i ó n e l h e c h o de que algunos migrantes antiguos desconocen i n 
cluso e l lugar d o n d e viven sus he rmanos o hermanas a l o t ro l a d o de 
l a f rontera , e l nac imien to de sus hijos..., aunque se m a n t i e n e n infor
mados de los lazos c o n los colaterales que viven e n Estados U n i d o s . 
E n r ea l idad ciertas f ra t r ías se han pasado casi í n t e g r a s al extranjero 
l l e v á n d o s e p a r a a l l á e l c en t ro de gravedad afectivo. Es to n o deja de 
presentar p rob l emas pa ra los hijos que nacen a l lá c u a n d o su nacio
n a l i d a d es tadunidense los separa de sus h e r m a n o s o cor re e l r iesgo 
de i m p e d i r su desplazamiento o estancia en M é x i c o . 

Conclusiones 

T a n t o las e s t a d í s t i c a s c o m o los t e s t imon ios d e s c r i b e n l a c r e c i e n t e 
c o m p l e j i d a d de los hogares m e x i c a n o s en Estados U n i d o s : se m a n i 
fiesta e n r e l a c i ó n c o n e l p a í s de o r i gen , aunque t a m b i é n en e l t iem
po , a p a r e c i e n d o duran te los a ñ o s sesenta, es dec i r , bastante t a r d í a 
mente e n l a h i s to r i a de esta m i g r a c i ó n , y en contraste c o n l o que se 
observa en ambos p a í s e s . Es deci r , e l establecimiento de los migrantes 
mex icanos va m u c h o m á s al lá de l s imple reagrupamien to de la fami
l i a nuclear , puesto que r e ú n e a u n gran n ú m e r o de ind iv iduos perte-
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necientes a la f ami l i a ex tendida , en par t icu lar a l a f r a t r í a de l m i g r a n 
te. Las p reguntas p lan teadas ante las cifras y ante los ent revis tados 
buscaban c o n o c e r l a c o m p o s i c i ó n de par ien tes en estos hogares de 
migrantes , su e v o l u c i ó n en f u n c i ó n d e l c i c l o de v ida y l a i n t e r a c c i ó n 
de los ca lendar ios civiles y migra tor ios . E l presente trabajo d o c u m e n 
ta tres niveles de lec tura e i n t e r p r e t a c i ó n d e l f e n ó m e n o . 

E n u n a pe r spec t iva h i s t ó r i c a y e s t ruc tu ra l , p a r a r e t o m a r l a r e d 
acos tumbrada de aná l i s i s , se debe no ta r l a c o n t r i b u c i ó n de la transi
c i ó n d e m o g r á f i c a . Es l a c o m b i n a c i ó n de u n a v i d a m á s la rga c o n u n a 
f e c u n d i d a d t o d a v í a fuer te 2 8 lo que ha c o n d u c i d o a u n c rec imien to de 
las f r a t r í a s que es ú n i c o en la his tor ia . E n las e c o n o m í a s dependientes 
de l trabajo d o m é s t i c o , las tensiones resultantes sobre los recursos fa
mi l ia res se vuelven par t i cu la rmente agudas a l empezar la v ida activa, 
i n c i t a n d o u n a pa r t i da y e je rc iendo p r e s i ó n sobre la r e sponsab i l idad 
de los mayores. Pe ro sobre todo, u n g ran n ú m e r o de hermanos mul t i 
p l i c a l a e x t e n s i ó n p o t e n c i a l d e l e s c a l a f ó n m i g r a t o r i o h a c i a Estados 
U n i d o s . L a encuesta y otras e s t ad í s t i c a s nac ionales mues t ran e l c o m 
p r o m i s o m i g r a t o r i o masivo de las f r a t r í a s de los migrantes , a l g rado 
de que u n o se p regun ta si l a e x t e n s i ó n d e m o g r á f i c a de las familias no 
ha j u g a d o u n pape l en e l r ec rudec imien to de la m i g r a c i ó n mex icana 
a par t i r de los a ñ o s sesenta Ev iden temen te m u c h o s eventos covun-
turales c o n t r i b u y e n a esto p e r o hay que r e c o n o c e r que la experien¬
c ia i n d i v i d u a l d e l migran te s e r á amp l i amen te imi t ada si los ; colatera¬
les son numerosos 

C u a n d o se e x a m i n a e l hogar y la f ra t r ía , e l f e n ó m e n o se describe 
en t é r m i n o s de c o h a b i t a c i ó n , s e g ú n diferentes formas de reagrupa
c i ó n entre migrantes y confo rme a u n abanico de just i f icaciones o de 
necesidad. A la edad precoz de la p r i m e r a par t ida, e l migrante sale de 
u n a convivenc ia fami l ia r que p r o l o n g a en la m i g r a c i ó n . L a reagrupa
c i ó n fraterna de ind iv iduos y d e s p u é s de familias se a c o m p a ñ a de u n 
despl iegue hac ia otros parientes c o n s a n g u í n e o s o p o l í t i c o s , en part i 
cu la r p o r la v ía de los m a t r i m o n i o s d i ferencia les y secundar iamente 
p o r p referenc ia é t n i c a o de bar r io . A cambio , la c o h a b i t a c i ó n refuer
za l a c o h e s i ó n de l a f r a t r í a : las visitas entre migrantes son frecuentes 
y las remesas de d i n e r o a los m iembros de la f ami l i a que se q u e d a r o n 
en M é x i c o son constantes, aunque estas entregas s iguen d e p e n d i e n 
do de l a vo lun tad de l migrante . P o r lo tanto, salvo en casos raros, n o 

2 8 En México comenzó a cambiar en los años sesenta. 
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se puede hablar de estrategias familiares exp l í c i t a s , y e l hogar nuc lea r 
sigue s iendo, c u a n d o los med ios lo pe rmi t en , e l idea l buscado p o r las 
fami l ias de migran tes . P o r o t r a parte, l a c o h a b i t a c i ó n conserva u n a 
relativa a u t o n o m í a para cada persona, para las parejas y para las fami
lias nucleares , p o r l a t e n d e n c i a a o rgan iza r e l espacio d o m é s t i c o en 
cuartos. Para precisar esta c o h a b i t a c i ó n , q u i zá s c o n v e n d r í a d is t ingui r 
u n a p r i m e r a c o h a b i t a c i ó n precar ia , impues ta p o r e l costo de la estan
c ia y l a m o v i l i d a d d e l migrante y favorecida p o r su so l t e r í a . Ensegu ida 
v e n d r í a u n a c o h a b i t a c i ó n r e s idua l en t o rno al hoga r nuc l ea r que se 
const i tuye m á s tarde, p e r o que even tua lmente sigue r e c i b i e n d o m i 
grantes potenciales , los ayudantes familiares. 

F i n a l m e n t e , l a perspect iva i n d i v i d u a l y b i o g r á f i c a t o m a e l p u n t o 
de vista de l a i n t e r a c c i ó n entre eventos famil iares y ca r re ra migra to
r ia . E l sexo de los ind iv iduos q u i z á s sea el e lemento m á s discriminati¬
vo de l ca lendar io migra to r io , pero sobre todo de l efecto per tu rbador 
de los otros eventos vitales. E l ca lendar io y f recuencia de las salidas fe
meninas e s t á n in f lu idos p o r los nac imientos , y su n u p c i a l i d a d se ade
lanta c laramente c o n l a m i g r a c i ó n . A los hombres , en cambio , só lo les 
afecta d é b i l m e n t e ; en estas f r a t r í a s s ingula res son de todos m o d o s 
muchos los que se van y lo hacen a edades parecidas. M á s inesperado 
es el h e c h o de que tener e m p l e o en M é x i c o n o afecta la d e c i s i ó n de l 
migran te y entre las mujeres p o d r í a inc luso acelerar las migrac iones 
laborales. A l l legar a Estados U n i d o s , q u i e n ha mig rado - sobre todo si 
es m u j e r - ve mul t ip l i ca rse sus opor tun idades de trabajar, aunque es
tas nuevas opor tun idades i m p l i c a n empleos p o r d ía , a destajo o, en e l 
mejor de los casos, estacionales; la p r o p o r c i ó n de ocupac iones esta
bles o p o r l o m e n o s asalariadas es no tab lemente semejante a ambos 
lados de la frontera. L a rev i s ión de las cond ic iones o eventos suscepti
bles de in f lu i r en e l c o m p r o m i s o migra to r io sugiere que és tos t i enen 
u n efecto m e n o r e n r e l a c i ó n c o n e l h e c h o de per tenecer a u n a fami
l i a de migrantes . 

A N E X O 1 
R e f o r m u l a c i ó n de las tipologías familiares 

Es necesaria u n a no ta t é c n i c a para presentar la r e c o n s t r u c c i ó n de las 
t i p o l o g í a s famil iares mexicanas ut i l izadas en este trabajo. Cier tos c r i 
terios d e l INEGI resul tan i r reconc i l i ab les c o n las re laciones de pa ren
tesco ut i l izadas en Estados U n i d o s . Así , l a presencia de u n a s i rvienta 
(una c a t e g o r í a de parentesco desconocida allá) en u n a famil ia nuclear 
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m e x i c a n a n o c a m b i a b a e l t i p o , c u a n d o d e b i ó h a b e r l a v u e l t o c o m 
puesta; as imismo, u n a persona que r e s i d í a exclusivamente c o n u n o o 
varios parientes n o "nucleares" (n i c ó n y u g e s n i hijos) c o n s t i t u í a u n a 
f a m i l i a nuc lea r , y n o p l u r i p e r s o n a l , c o m o h u b i e r a pa rec ido l ó g i c o . . . 
C o m p a r a r y conservar l a m i s m a t i p o l o g í a c o n e l fin de c o m p a r a c i ó n 
s u p o n í a m a n t e n e r las m i s m a s d e f i n i c i o n e s , l o c u a l se h i z o c o n las 
muestras. F ina lmen te , pa ra l a d e f i n i c i ó n de las t i p o l o g í a s e l INEGI n o 
t o m ó e n cuen t a los parentescos n o declarados , numerosos e n las fa
mi l ias mexicanas ; las tres cuartas partes de las famil ias a p a r e c í a n co
m o nucleares c u a n d o e l v í n c u l o entre e l c ó n y u g e y los hijos era e l me
nos susceptible de ser o m i t i d o . Y esto aunque l a es t ructura p o r edad 
de estos i n d i v i d u o s se p a r e c í a m u c h o a l a de los n o pa r ien tes y sir
vientes r eun idos (a causa de u n a fuerte m a y o r í a f e m e n i n a cercana a 
los veinte a ñ o s ) . Se b u s c ó u n t é r m i n o m e d i o : en u n a m i s m a fami l i a , 
só lo e l segundo i n d i v i d u o s in parentesco declarado se t o m ó en cuen
ta pa ra def in i r l a t i p o l o g í a , s iempre en e l sent ido de u n n o par iente . 
Se p u e d e n d i s c u t i r estas e l ecc iones p e r o n o i g n o r a r l a s - m o d i f i c a n 
no tab lemente e l pe r f i l de los hogares mex icanos en r e l a c i ó n c o n las 
e s t a d í s t i c a s censales oficiales, en e l sent ido de u n a mayor a t e n c i ó n a 
l a f a m i l i a n u c l e a r d e f i n i d a p o r e l v í n c u l o de l a pa re ja d e l o los 
padres c o n sus hi jos N o s in te resaba n o clas i f icar c o m o hogares nu¬
c lea res las f o r m a s n o r e p r o d u c t i v a s de c o r r e s i d e n c i a , c o m o l a de 
dos p r i m o s o he rmanos que c o m p a r t e n u n a m i s m a casa d i s t i ngu i r 
todas las f o r m a s de c o m p l e j i d a d cjue r e s u l t a n de a c o g e r a los m i 
grantes 

A N E X O 2 
L a encuesta y los lugares de la encuesta 

P o d r á pa rece r modes to l imi ta rse a l a f r a t r í a , p e r o é s t a se m a n t i e n e 
den t ro de los l í m i t e s aceptables impuestos p o r la m e m o r i a de los i n 
formantes , a quienes se les p i d i ó que reconst ruyeran n o só lo su pro
p i a b i o g r a f í a , s ino la de todos sus he rmanos y hermanas . Se r e q u e r í a 
u n c u i d a d o a n t r o p o l ó g i c o para obtener de estas narraciones u n regis
tro aceptable de eventos relativos a parientes que a veces estaban m u y 
lejos. L a encuesta se l i m i t ó a las familias de los migrantes encontrados 
en oc tub re de 1995 en a lgunos lugares se lecc ionados de C a l i f o r n i a ; 
así , ciertos m i e m b r o s de la f r a t r í a p o d í a n ser ant iguos migrantes que 
estaban de regreso en e l p a í s , mien t ras que otros p o d í a n ser i n d i v i -
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d ú o s q u e n u n c a h a b í a n m i g r a d o . D e todos modos , q u e d a r o n e x c l u i 
das las f r a t r í a s cuyos m i e m b r o s estaban todos en M é x i c o e n ese m o 
mento . 

Se e l i g i e r o n , s ó l o en C a l i f o r n i a , dos sitios urbanos , den t ro de l a 
z o n a c o n u r b a d a de L o s Á n g e l e s ( u n o e n Santa M ó n i c a y o t ro e n e l 
centro de la c i u d a d ) , y u n sitio r u r a l de fuerte c o n c e n t r a c i ó n mex ica 
na ( M a c F a r l a n d ) . L a parte se lecc ionada de Santa M ó n i c a es u n b a r r i o 
res idenc ia l de clase m e d i a que n o es tá en su m a y o r í a p o b l a d o p o r me
xicanos: entre los inmigran tes se encuen t ran t a m b i é n as iá t icos , así co
m o u n a impor tan te y a c o m o d a d a c o m u n i d a d i r a n í , d u e ñ a de restau
rantes y t i endas . U n a b u e n a pa r t e de los m e x i c a n o s q u e v i v e n e n 
Santa M ó n i c a son o r ig ina r ios de O a x a c a , e n par t i cu la r d e l g r u p o i n 
d í g e n a de los zapotecas, b i e n representado e n l a encuesta. E n e l cen
tro de L o s Á n g e l e s l a r e c o n s t r u c c i ó n de las f ra t r ías p a r t i ó de la cal le , 
i n t e r r o g a n d o a comerc ian te s de las t iendas y puestos d e l P u e b l o de 
Los Á n g e l e s , así c o m o a los t r a n s e ú n t e s . Esta a p r o x i m a c i ó n , sin mues-
treo n i m a r c o muestra l , se s igu ió en todos los casos. Debe notarse que 
u n a par te (por l o m e n o s l a mi t ad ) de las personas in ter rogadas s o n 
i nmig ran t e s ilegales- a lgunos l o d i c e n s in rodeos otros l o dan a en¬
tender. Esta s i t u a c i ó n i r regu la r cont r ibuye a que los hombres in ter ro
gados en L o s Ange le s e s t á n l imi tados a empleos precarios* la m a y o r í a 
t rabajaba e n l a a l i m e n t a c i ó n a lgunos e n l a j a r d i n e r í a y o t ros m á s 
prestaban cada d í a sus servicios a patrones diferentes en las esquinas 
de calles conoc idas ( como moscas). M u y pocos se va l i e ron de u n a ex _ 

n e r i e n c i a p r o f e s i o n a l a l l l egar a Estados U n i d o s ( a ü a r t e d e l t rabaio 
a g r í c o l a ) , o aveces é s t a n o era aprec iada p o r los pat rones encont ra
dos, así que se e l u d í a 

Las entrevistas p a r a la z o n a a g r í c o l a se h i c i e r o n todas en e l pue
b l o de M a c F a r l a n d , u b i c a d o c o m o a 200 k i l ó m e t r o s a l nor te de L o s 
Á n g e l e s , e n e l val le de San J o a q u í n y a m e d i o c a m i n o entre Bakers-
f i e l d y F r e s n o . L a ca r re t e ra 99, que va h a c i a S a c r a m e n t o , atraviesa 
m u c h o s "pueblos", p e q u e ñ a s zonas res idenciales habitadas c o m o en 
9 0 % 2 9 p o r trabajadores a g r í c o l a s mex icanos empleados en inmensas 
p lantac iones de c í t r i cos y v id , entre ellos M a c F a r l a n d , c o n 8 000 habi -

2 9 Una impresión corroborada por las declaraciones de los habitantes. Un reporte 
del Department of Labor (1997) muestra que en 1995, 69% de los trabajadores agrícolas 
eran extranjeros, un aumento de 10% respecto a 1989. En 1995 prácticamente todos 
los trabajadores agrícolas extranjeros eran mexicanos. De esta población, la propor
ción de inmigrantes ilegales pasó de 7% en 1989 a 37% en 1995. 
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tantes . 3 0 L o s pueb lo s son m e x i c a n o s p o r sus habi tantes , a u n q u e en 
a p a r i e n c i a s iguen s i endo es tadunidenses: las casas son de m a d e r a y 
t ienen c é s p e d e s podados y j a rd ines f lor idos que se abren , s in bardas, 
hac ia calles l imp ia s y ordenadas . L o s n i ñ o s van a la escuela y h a b l a n 
ing lé s , mientras que los adultos hab lan e s p a ñ o l , i nc lu idos los comer 
ciantes as iá t icos y e l a n g l o s a j ó n responsable de la c o m p a ñ í a de agua, 
Pau l , que se presenta c o n e l n o m b r e de Pab lo . Las tiendas recuerdan 
a M é x i c o y van de l a " t o r t i l l e r í a " a l a " p a n a d e r í a " , d o n d e se v e n d e n 
"productos mexicanos" , y la p i zze r í a , que tiene u n a s e c c i ó n impor t an 
te de " M e x i c a n F o o d " . Las iglesias s iguen l a d i s t r i b u c i ó n l i n g ü í s t i c a : 
dos d a n misa en i n g l é s y dos en e s p a ñ o l . Este pueb lo , aparentemente 
pac í f i co , t iene t a m b i é n sus bandas ( g a n g s ) de j ó v e n e s : l a semana ante
r io r a l a encuesta h a b í a n matado a u n adolescente de u n balazo en la 
cabeza. C ie r tos detal les de las casas i n d i c a n e l g rado de i n t e g r a c i ó n 
de los migran tes : las que reve lan u n a i n t e g r a c i ó n i n c o m p l e t a e s t á n 
rodeadas p o r u n j a r d í n desordenado y realzadas c o n u n a d e c o r a c i ó n 
m á s fuerte; sobre todo , e s t á n cercadas o bardeadas. U n tema que los 
inmigrantes m e n c i o n a n a m e n u d o es e l de l c r é d i t o (obtenido a veces 
p o r m e d i o de u n pres tanombres) , que permi te c o m p r a r u n a casa - a 
veces nueva- , pe ro que t a m b i é n i n c l i n a fuertemente al establecimien
to y o b l i g a a largos a ñ o s de trabajo m u y d u r o , que los i n fo rman te s 
cons ideran "el l í m i t e de sus fuerzas". Este recurso al c r é d i t o le d a a las 
casas u n aspecto t e rminado que contrasta c o n la apar ienc ia provis io
n a l de l a a u t o c o n s t r u c c i ó n cua r to p o r cua r to que preva lece e n los 
med ios desfavorecidos en M é x i c o . Cas i todas las personas in te r roga
das, hombres y mujeres, e s t á n empleadas "en e l field", c o m o dec laran 
ellas mismas en e s p a ñ o l , que es el equivalente estadunidense de l tra
bajo "en e l c a m p o " de sus padres agr icul tores que se queda ron en el 
pa ís . Esta diferencia en e l vocabular io designa u n trabajo que se parece 
m á s a l a industr ia que al m u n d o rura l or ig ina l : divis ión en grupos dir i 
gidos p o r capataces, horar ios fijos, pago por hora , cr i ter ios de rentabi
l i d a d apl icados a trabajadores asignados a tareas repetitivas y p o c o va
riadas. 

A u n q u e sea a n e c d ó t i c o , enl is temos algunas c a r a c t e r í s t i c a s dis t in
tivas de las dos zonas. L o s trabajadores temporales só lo se encuen t ran 

3 0 Se eligió esta población después de discutir su representatividad con Fred Kriss-
man, antropólogo del Center of Latín American Studies, autor de una tesis comparati
va sobre los migrantes de Zacatecas y Oaxaca en los pueblos de MacFarland y Fresno y 
conocedor de todo el valle de San Joaquín. 
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en l a r e g i ó n de M a c F a r l a n d : l l egan c o n las vend imias o la cosecha de 
naranja o fresa y luego regresan a su p a í s . L o s Á n g e l e s ofrece e m p l e o s 
que si b i e n son p o c o estables, n o son estacionales. L a p r o x i m i d a d re
s i d e n c i a l de los pa r i en te s q u e e l i g i e r o n l a m i s m a ca l l e o e l m i s m o 
p u e b l o se observa c o n m e n o r f recuenc ia en l a z o n a a g r í c o l a , a u n q u e 
las d i ferencias n o son e s t a d í s t i c a m e n t e significativas. E l peso de u n a 
t r a d i c i ó n m á s r í g i d a en su lugar de o r i g e n parece insp i ra r e n los m i 
grantes de M a c F a r l a n d u n d iscurso m á s v i r u l e n t o acerca de los p e l i 
gros que represen ta Estados U n i d o s p a r a sus hi jos. ¿Se trata de u n a 
i n q u i e t u d patriarcal? 

L a encuesta n o se d i s e ñ ó pa ra ser representativa de l con jun to de 
los migrantes , n i s iquiera de los de L o s Á n g e l e s o M a c F a r l a n d ; los re
sultados e s t a d í s t i c o s só lo son vá l i dos pa ra las personas encuestadas, 3 1 

aunque se ap l i c a ron pruebas para saber si e ran significativos. S ó l o se 
conse rva ron los i n d i v i d u o s de m á s de q u i n c e a ñ o s de edad , n o r m a l 
mente capaces de u n a m i g r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l a u t ó n o m a . L o s auto
res escogie ron a los informantes s e g ú n e l azar de los encuentros , p a r a 
recons t ru i r sus calendar ios mig ra to r io , m a t r i m o n i a l y profes ional , as í 
c o m o las fechas de n a c i m i e n t o de sus hijos (pregunta que se le p l an 
t e ó tanto a los h o m b r e s c o m o a las mujeres) . C u a n d o la f a m i l i a r eu 
n í a varias f r a t r í a s incomple tas (por e jemplo , la de l a esposa o de l pa
dre d e l jefe de fami l ia ) , és tas se recons t ruyeron a par t i r d e l m i e m b r o 
presente, q u i e n o f r e c i ó las b i o g r a f í a s de sus he rmanos y hermanas ex
clusivamente. Este rodeo o b l i g ó a contentarse c o n b i o g r a f í a s simples: 
só lo se r e c o l e c t ó l a edad de l a p r i m e r a m i g r a c i ó n y e l n ú m e r o total de 
las Que le s i g u i e r o n y n o su c a l e n d a r i o de ta l l ado . Se p e n s ó que los 
eventos ma t r imon ia l e s se c o n o c e r í a n y r e c o r d a r í a n mejor , de m o d o 
que se r e g i s t r ó l a e d a d a l casarse a l env iuda r o al d ivorciarse . Var ias 
c a r a c t e r í s t i c a s i nd iv idua l e s c o m p l e m e n t a n e l regis t ro de las b iog ra 
fías, entre ellas e l o r d e n de n a c i m i e n t o en la f r a t r í a l a c o m b i n a c i ó n 
(wzixité) de la u n i ó n el h e c h o de Cjue fuese u n a u n i ó n mixta el mot i 

vo de la p r i m e r a m i g r a c i ó n , l a fecha en cjue se e s t a b l e c i ó la famil ia . . . 
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