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Resumen 

En 2009, la estimación de migrantes mexicanos en Estados Unidos era 11,500.0 millones (Centro 

Hispánico Pew, 2009). Dichos migrantes no siempre llevan a su familia con ellos. Ante esta 

separación, las familias transnacionales intentan compensar la ruptura con una cercanía emocional, 

a través del uso de las tecnologías de comunicación. Sin embargo ¿qué tipo de apoyo emocional 

se da cuando un familiar de la tercera edad padece una enfermedad crónica? ¿Cómo viven la 

emocionalidad dichas familias transnacionales? ¿Qué tecnologías utilizan para comunicarse? y 

¿Cómo se relaciona la comunicación con el apoyo emocional? Para dar respuestas busqué cubrir 

las carencias de estudios previos, en los que sólo incluían la perspectiva de los migrantes e incluí 

el punto de vista de todos los miembros de las familias. Llevé a cabo un estudio cualitativo al 

occidente de México. Entrevisté a diferentes miembros de 15 familias transnacionales durante el 

año 2012 y 2013.  Los resultados mostraron que el apoyo emocional en las familias consistía en: 

a) el establecimiento de la comunicación iniciado por los migrantes, b) el intercambio de vivencias 

del día a día; c) la resolución de problemas o conflictos; y d) el acompañamiento, participación o 

presencia del migrante en fechas especiales. Los migrantes utilizaron las tecnologías de 

comunicación para mantener vínculos afectivos y dar apoyo emocional a sus padres. Dichas 

tecnologías también les permitieron manifestar soledad y nostalgia. Recomiendo estudiar a los 

migrantes nacionales y a las poblaciones rurales, para analizar si existen diferencias con las 

poblaciones de mi estudio. 

Palabras clave: tecnologías de comunicación; migración internacional; emocionalidad; 

familias transnacionales 
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Abstract 

It was estimated in 2009 that 11,500.0 millions Mexican immigrants were living in the United 

States (Pew Hispanic Center, 2009). However, such immigrants can’t take their families with them 

to the US breaking-up of the family unit. Therefore, immigrants and their families become 

members of a transnational family.  In order to cope with such family break-up, members of such 

families try to balance themselves through developing an emotional intimacy using 

communication technologies. However, what kind of emotional support is offered when one of the 

members of the transnational family is a senior citizen and chronically ill? What kind of emotions 

do these transnational families experience? Which communication technologies do they use to be 

in touch? How these communication technologies are related to the emotional support? In order to 

answer these research questions, I explored previous studies in which I found that they only 

included the immigrants’ point of view. To overcome this limitation in this study, I included the 

point of view of all members of transnational families. I conducted a qualitative study. It took 

place in Sahuayo, Michoacan. I interviewed members of 15 transnational families during 2012 and 

2013. The results showed that emotional support was identified as: a) contacting relatives in 

Mexico, initiated by immigrants, b) exchanging daily life experiences; c) solving issues and 

conflicts; and d) immigrants supporting, participating or being virtually in special celebrations. 

Immigrants also used communication technologies in order to maintain emotional ties and give 

emotional support to their parents. The communication help immigrants to provide the emotional 

support to their parents and also to express their feelings. I recommend studying national migrants 

and rural populations, in order to analyse any differences between them and my sample. 

Keywords: communication technologies; migration international; emotionality; 

transnational families 
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Introducción 

  El fenómeno de la migración de mexicanos a Estados Unidos de América es un tema 

estudiado frecuentemente. Los migrantes mexicanos en Estados Unidos conforman un grupo 

poblacional grande. De acuerdo a las cifras, a principios del 2009 se estimaron 11,500.0 millones 

de migrantes mexicanos viviendo en Estados Unidos (Centro Hispánico Pew, 2009). Sin embargo, 

el migrante no siempre se puede ir con su familia de origen y así deja a sus familiares viviendo en 

México. Debido al fenómeno de migración, las familias separadas en ambos lados de las fronteras 

tienden a ser cada vez más y se convierten en familias “transnacionales”. Sin embargo, ¿Qué es 

una familia transnacional? Las familias transnacionales son aquellas que, de acuerdo a Bryceson 

y Vuorela (2002), cuentan con miembros que viven una parte o la mayor parte del tiempo 

separados los unos de los otros y que son capaces de crear vínculos que permiten que sus miembros 

se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de 

la distancia física.  De ese modo, las familias se conciben a partir de sus dinámicas de negociación 

y reconfiguración constante, a través de su capacidad de adaptación en el tiempo y el espacio, y se 

encuentran conectadas a pesar de las fronteras internacionales por una serie de sentimientos y 

emocionalidad que se siguen fortaleciendo a lo largo del tiempo.  

La migración internacional representa para las familias que se quedan en México, una 

salida para responder a las necesidades básicas como alimentación, educación y vivienda debido 

a que garantiza mayores ingresos para ciertos miembros, que posteriormente remiten dinero al 

desde Estados Unidos a México para apoyar a quienes se quedan. Sin embargo, representa al 

mismo tiempo una ruptura de la vida y la dinámica familiar, la cual se trata de compensar con una 

cercanía emocional a través del uso de las tecnologías de comunicación.  
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Diversos son los estudios que analizaron la relación entre el uso de tecnologías de 

comunicación y el apoyo emocional en las familias transnacionales (Baldassar, Baldock & 

Wilding, 2007; Kim, 2010; Peñaranda; 2010; Wilding, 2006).  Las tecnologías de comunicación 

se refieren al uso de los medios de comunicación tradicionales como las llamadas telefónicas, el 

envío de fax y de correo postal, pero también al uso de las nuevas tecnologías virtuales como son 

el envío de mensajes de texto por celular, llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos, uso 

de redes sociales y videollamadas (Baldassar et. al., 2007; Kim, 2010; Peñaranda; 2010; Wilding, 

2006). Asimismo, en estos estudios el apoyo emocional fue definido como las relaciones y la 

cohesión que establecen los migrantes internacionales, con sus familiares en el país de origen y 

que pueden mantenerse en las sociedades modernas, a pesar de las distancias geográficas, gracias 

a los avances en el transporte y las comunicaciones (Baldassar et. al., 2007;  Guo, Chi & 

Silverstein, 2009). 

 Retomando las definiciones anteriores, el apoyo emocional son las relaciones familiares y 

la cohesión o unión entre los migrantes internacionales y sus familiares no migrantes, que no se 

rompen con la distancia geográfica, sino que se transforman para establecer los vínculos 

transnacionales y se mantienen gracias a los avances tecnológicos. En una familia transnacional 

no existe el apoyo emocional sin el uso de tecnologías de comunicación. Las acciones de apoyo 

emocional consisten en: dar consejo, mostrar solidaridad, empatía y tener muestras de afecto y 

cariño que los migrantes proporcionaron a sus padres ancianos y a otros familiares en el país de 

origen, y cuyo medio de transmisión a la distancia fueron las tecnologías de comunicación. 

Adicionalmente, el apoyo emocional incluyó la preocupación genuina por saber cómo se 

encontraban los padres al otro lado de la frontera y cómo resolvían sus situaciones de crisis tanto 

de salud como de la vida cotidiana. Sin embargo, ¿Qué tipo de apoyo emocional se proporciona 



Revista Internacional de Psicología                                                                                                    Vol.13 No.2  

www.revistapsicologia.org                                                                         Instituto de la Familia Guatemala 

ISSN 1818-1023                                                                                                                                    Julio 2014 

6 
 

cuando uno de los miembros de la familia transnacional, pertenece a la tercera edad y padece una 

enfermedad crónica? ¿Qué tecnologías de información utilizan para comunicarse? 

 

Estudios previos sobre familias transnacionales y sus ancianos que padecen enfermedades 

crónicas 

 

      Para responder a las preguntas que he planteado, es necesario hablar sobre la población de la 

tercera edad en México. Los ancianos en el país conforman un grupo poblacional grande. Las 

estadísticas disponibles no miden con precisión el número de familias transnacionales, con 

familiares de la tercera edad que están vinculadas entre la frontera de México y Estados Unidos, 

sin embargo, los datos sugieren que tienen representatividad poblacional, ya que en México 

actualmente hay 8 millones de personas de 60 años, y para el año 2030 se estima que serán 22,200.0 

millones (Consejo Nacional de Población, 2005); mientras que los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos tan solo a principios del 2009 superaban los 11,000.0 millones (Centro Hispánico 

Pew, 2009). En la actualidad vivir más años implica también vivir con más enfermedades crónicas; 

afrontar la vejez y sus múltiples padecimientos crónicos sigue siendo una responsabilidad de las 

familias, aunque éstas sean transnacionales.  

 Las familias transnacionales, con un miembro que padece enfermedades crónicas en la 

tercera edad han sido estudiadas por Baldassar y cols. (2007) y por Zechner (2008), así como por 

Zontinni (2007) y Evergeti (2006). Los principales resultados de estas investigaciones refieren que 

el apoyo emocional forma parte del cuidado transnacional de las personas mayores, y 

específicamente consiste en dar ánimos y motivación a los ancianos para que continúen 

sobreponiéndose a la enfermedad, aconsejarlos en momentos de crisis y manifestarles afecto. Sin 
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embargo, las autoras anteriores incluyeron en su estudio solo la perspectiva de la migración, algo 

que ya había sido criticado en el 2008 por Montes de Oca, Molina y Avalos. 

 Para corroborar lo anteriormente criticado, se hizo una revisión bibliográfica de la situación 

actual del apoyo emocional en familias transnacionales, con un familiar de la tercera edad, quien 

además padece enfermedades crónicas. Asimismo, se exploró las tecnologías de comunicación que 

reportaban estos estudios. 

 

El apoyo emocional de migrantes internacionales a un familiar de la tercera edad que 

padece enfermedades crónicas 

A partir de una revisión bibliográfica, se seleccionaron 47 estudios sobre migración 

internacional y familias transnacionales que reportaban el tema de apoyo emocional. La revisión 

incluye artículos, libros, informes de investigación, y tesis las cuales se localizaron a través de 

varias estrategias. Para los artículos se consultó el índice Pubmed y las siguientes bases de datos 

en ciencias sociales y salud: Redalyc, Scielo, LILACS, EBSCO, ISI Web of Knowledge, PsycInfo, 

The Psychology and Behavioral Sciences Collection; The Anthropological Index Online, 

SocINDEX, OVID, Proquest y Science Direct; para localizar los libros se utilizaron los motores 

de búsqueda de Google Scholar, y Google Books. Los reportes se buscaron en las siguientes 

páginas Web: Consejo Nacional de Población; Organización Internacional para las Migraciones; 

Banco Interamericano del Desarrollo y The Institute for the Integration of Latin America and the 

Caribbean.  

Las palabras clave utilizadas para la localización de las referencias fueron: emotional 

support; communication technologies; transnational caregiving; elder; ageing parents; ageing; 

aging; migration y México.  
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El cierre de la búsqueda fue el año 2012. Las referencias fueron seleccionadas en base a 

dos criterios, se seleccionaron aquellas referencias cuyo objetivo o resultado estuviera vinculado 

con el análisis del apoyo emocional de los migrantes internacionales, en el contexto de las familias 

trasnacionales. Dicho apoyo era exclusivamente dirigido a los ancianos en situación de 

dependencia y de enfermedad.       

De acuerdo a esta revisión, el apoyo emocional en migrantes internacionales se identificó 

como: 1) el establecimiento de la comunicación, con otros familiares en México, iniciado por los 

migrantes, tanto por tecnologías tradicionales como mediante el uso del teléfono, fax, correo 

postal, y con tecnologías de comunicación virtuales, como el envío de mensajes al celular, uso de 

redes sociales, correo electrónico y videollamadas (comunicación); 2) el intercambio de vivencias 

del día a día (intercambio de información); 3) la resolución de problemas o conflictos a pesar de 

la distancia, este aspecto incluyó la participación del migrante en la toma de decisiones, tanto de 

salud del anciano como de la familia en general y la acción de aconsejar al anciano cuando así lo 

requería (solución de conflictos); y finalmente 4) el acompañamiento, participación o presencia 

del migrante para proporcionar felicitaciones a los familiares en fechas especiales, tales como 

cumpleaños, día del padre o la madre, Navidad y Fin de Año  (fechas especiales). (ver Tabla 1). 
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Tabla 1  

 

Estudios sobre comunicación y apoyo emocional en familias transnacionales 

 Temáticas analizadas  

Autor y año del estudio Fechas 

especiales 

Comunicación Intercambio de 

información 

Solución de 

conflictos 

Participantes 

Akesson, 2009  ✓     

Al Sharmani, 2010  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Al-Sharmani, 2007  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Baldassar y Baldock 2000  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Baldassar, 2007b ✓  ✓    Migrantes  

Baldassar, 2010 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Baldassar, et al., 1999 ✓  ✓    Migrantes  

Baldassar, et al., 2007 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Canales, 2005 ✓  ✓    Migrantes  

Cohen, 2001  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Cong, 2008  ✓    Migrantes  

Duval, 2004  ✓    Migrantes  

Evergeti, 2005  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

González, 2006 ✓  ✓    Migrantes  

Green, 2010 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Imserso, 2005  ✓    Migrantes  

Kabki, 2007  ✓    Migrantes  

Kalaycioglu 2000  ✓    Migrantes  

Kanaiaupuni, 2000 ✓  ✓    Migrantes  

Kim, 2010 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

King y Vullnerati, 2009  ✓    Migrantes  

Kodwo, 2009 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Kodwo y Nguyen, 2008 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Luo, 2009  ✓    Migrantes  

Masson, 2004  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Mazzucato, 2007 ✓  ✓    Migrantes  

Merla, 2010ª ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Merla, 2010b ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

McKay, 2007 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Montes de Oca et al., 2008 ✓  ✓    Migrantes  

Mummert, 2010  ✓    Migrantes  

Oral, 2006  ✓    Migrantes  

Parreñas, 2001 ✓  ✓    Migrantes  

Peñaranda, 2010  ✓  ✓   Migrantes  

Reynolds y Zontini, 2006 ✓  ✓    Migrantes  

Senyurekli, 2007 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Senyurekli y Detzner,2008 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Singh, et al., 2010 ✓  ✓    Migrantes  

Solé, 2007 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Van der Geest et al., 2004  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Voigt-Graf, 2008 ✓  ✓    Migrantes  
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 Temáticas analizadas  

Autor y año del estudio Fechas 

especiales 

Comunicación Intercambio de 

información 

Solución de 

conflictos 

Participantes 

Wilding, 2006  ✓    Migrantes  

Zechner, 2007 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Zimmer, et al., 2008 ✓  ✓    Migrantes  

Zontini y Reynolds 2007 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Zontini, 2004  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

Zontini, 2010 ✓  ✓  ✓  ✓  Migrantes  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El uso de tecnologías de comunicación en migrantes internacionales 

A continuación, presento la manera en que el apoyo emocional se ha vinculado en la 

literatura, con el uso de tecnologías de comunicación, entendiendo que, debido a la distancia 

geográfica existente entre los migrantes internacionales y sus familias en el país de origen, el apoyo 

emocional se lleva a cabo a través del uso de medios de comunicación, como correo electrónico, 

envío de mensajes de texto por celular y de llamadas telefónicas (Baldassar et al., 2007; Kim, 

2010; Peñaranda, 2010; Wilding, 2006). 

 

Correo electrónico. En los 47 estudios se reportó que los migrantes hacían uso del correo 

electrónico para comunicarse con sus padres ancianos. El correo electrónico fue el medio más 

utilizado en las familias, según la revisión de la literatura, y que resultaba económico y facilitaba 

las descripciones detalladas de los eventos a comunicar (Baldassar y Baldock, 2000; Baldassar et 

al., 2007; Kodwo, 2009; Merla, 2010; Wilding, 2007; Zechner, 2007;).  

Sin embargo, de acuerdo a los estudios previos, los ancianos no son quienes utilizan el 

correo electrónico, sino que el intercambio de mensajes se da entre los familiares en el país de 

origen y los migrantes, los familiares son quienes sirven de intermediarios entre el migrante y el 
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anciano, ya que es común que los ancianos no sepan utilizar las tecnologías informáticas (Wilding, 

2006). 

Solamente en cinco estudios se reporta el uso de correo postal y el envío de fax como 

formas de comunicación. Ya que el correo electrónico está sustituyendo al correo postal y al fax. 

De manera contraria a lo que se reporta en la mayoría de los estudios, Wilding (2006) sostiene que 

el internet no sustituye a las otras formas tradicionales de comunicación, como cartas o llamadas 

telefónicas, sino que por el contrario: las complementa.  

 

Mensajes cortos por celular. En 36 de los 47 estudios se reporta la utilización de mensajes 

por celular o Short Message Service (SMS) como una forma de  comunicación. Se reportó que los 

mensajes de texto por celular al igual que el correo electrónico, se enviaban diariamente, con la 

finalidad de mantener un contacto permanente entre los migrantes y la familia. De acuerdo a 

Baldassar y cols. (2007) la diferencia con el correo electrónico es que la información que se 

comunica es más breve o es para responder a preguntas cortas. Los ancianos tampoco solían 

utilizar esta tecnología porque, al igual que el internet, tiene un nivel de complejidad mayor en 

comparación al uso del teléfono para llamadas.  

 

Llamadas telefónicas. En 41 estudios de los 47 sobre apoyo emocional, se reporta el uso 

de las llamadas telefónicas. Dichas llamadas tenían la finalidad de brindar apoyo emocional al 

anciano, y el motivo de la llamada se centraba en saludar o al felicitar al anciano en una ocasión 

especial, por ejemplo su cumpleaños, navidad o día de las madres y también se ha reportado que, 

en caso de depresión, los hijos migrantes más que cualquier otro pariente de la familia eran quienes 

solían llamar por teléfono más frecuentemente a sus padres, para brindarles apoyo emocional a 

través de sus conversaciones (Merla, 2010b). También se reporta en la literatura que los familiares 
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no migrantes utilizaban las llamadas telefónicas para informar a los migrantes sobre la condición 

de salud del anciano y de esa manera tener un vínculo afectivo a pesar de las fronteras ante 

dificultades cotidianas; en esos momentos los migrantes a pesar de estar lejos se involucraban en 

las dinámicas familiares, al brindar información, consejos o recomendaciones que ayudaran a 

resolver las situaciones de crisis de la familia, por ejemplo les aconsejaban alternativas de 

tratamientos y medicinas; y, haciendo uso de las tecnologías de comunicación, aunque el migrante 

no estuviera presente podía participar en la toma de decisiones en torno al cuidado de los ancianos 

y de la vida familiar (Kodwo, 2009). 

En la literatura, la mayoría de los estudios que databan de la década de 1980 y 1990 

reportaban que las llamadas telefónicas se utilizaban con poca frecuencia debido a sus altos costos. 

De acuerdo a Kodwo (2009) los migrantes hablaban por teléfono con el anciano u otros familiares 

dos veces al mes en promedio. En otro estudio se reportó una periodicidad similar pero también se 

constató que la frecuencia de las llamadas podía aumentar cuando los ancianos presentaban una 

emergencia de salud o cuando ocurría un desastre natural que amenazaba la integridad de la familia 

(Merla, 2010a). 

Las razones por las que las llamadas telefónicas se utilizaban escasamente, según la 

revisión de la literatura fueron: sus altos costos, el hecho de que en algunos países donde se 

encontraba el anciano no contaba con instalaciones telefónicas y otro obstáculo era que debido a 

la diferencia de horarios entre el país de origen y país de destino del migrante se dificultaba 

coincidir para conversar en horarios propicios para ambos. En algunos casos, dependiendo de los 

recursos del migrante, estos obstáculos se podían eliminar, tal es el caso de un estudio en Fiyi, en 

el cual se reportó que los migrantes pagaban para que se instalaran teléfonos en la ciudad de origen, 

con el fin de facilitar el contacto con sus familiares (Voigt-Graf, 2008); en otros se reportó que 

para reducir los costos económicos se hacía uso de las promociones de fin de semana y de las 
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tarjetas prepagadas (Akesson, 2009; Baldassar et al., 2007; Wilding y Baldassar, 2009). Aunque 

hablar por teléfono parece ser una actividad fácil para ancianos y migrantes, según la revisión de 

la literatura, existían ocasiones en que esta facilidad era relativa, debido a que las condiciones de 

salud de algunos ancianos les impedía participar en ellas, un ejemplo es el caso de ancianos con 

artritis, a quienes les resulta complicado hacer una marcación (Wilding, 2006).  

 

       Limitaciones encontradas en estos estudios   

 

En las últimas tres décadas se ha estudiado a las familias transnacionales y se ha tomado 

como eje de análisis la presencia del apoyo emocional que traspasa las fronteras, lo cual ha 

aportado un bagaje de sus acciones y experiencias frente a la transnacionalidad y la emocionalidad, 

sin embargo, encuentro un vacío: los puntos de vista que se han tomado en cuenta para los estudios 

empíricos, solamente han sido de unos actores sociales y no de todos los involucrados en el 

proceso, en otras palabras la voz que se ha privilegiado tanto en estudios cuantitativos como 

cualitativos es la de los informantes migrantes, dejando de lado la perspectiva de los ancianos y 

otros familiares no migrantes (Akesson, 2009; Baldassar, 1999; Baldassar & Baldock, 2000; 

Wilding, 2006). Esto quiere decir que, en dichos estudios sobre las familias transnacionales 

tampoco se ha considerado a las personas mayores de  60 años, las cuales van en aumento día a 

día, debido a la inversión de la pirámide poblacional en México. Considerando lo anterior, es 

pertinente retomar la perspectiva tanto de los migrantes internacionales, como de los familiares no 

migrantes, especialmente los adultos mayores de 60 años, con alguna enfermedad crónica, para así 

entender cómo utilizan las tecnologías de comunicación dichas familias y qué relación guardan 

con la emocionalidad en su vida cotidiana. Incluir a los ancianos, que además tuvieran 

enfermedades crónicas resultó de dos supuestos: primero, según el INEGI (2012) actualmente el 

promedio de esperanza de vida en México es de 76 años, aunque es bien sabido que ahora se llega 
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a viejo cada vez con más enfermedades crónicas, y por ello con un nivel mayor de dependencia y 

con mayores necesidades de cuidado. Diversos estudios han demostrado que el cuidado a los 

ancianos con enfermedades crónicas recae en las familias (Robles, 2003; Robles, 2004; Robles, 

2007) y es ahí donde se buscan estrategias para hacer frente a las necesidades de sus ancianos, 

siendo la migración una de las estrategias principales. 

 

 

      Postulados teóricos de esta investigación 

 

En base a la revisión teórica, el apoyo emocional del migrante internacional se visualiza en 

el uso de las tecnologías de comunicación y en el intercambio de información de un país al otro, 

para aportar un beneficio a la familia; en la resolución de problemas o conflictos y en el 

acompañamiento, participación o presencia del migrante en fechas especiales y de crisis de algún 

miembro en el país de origen. El apoyo emocional proporcionado a través de la distancia 

geográfica está íntimamente vinculado con el uso de tecnologías de comunicación, ya que no 

podría ser manifestado de otra manera, los migrantes y sus familias han llevado a cabo el apoyo 

emocional a través de llamadas telefónicas, uso de fax, correo postal, correo electrónico, envío de 

mensajes de texto por celular, uso de redes sociales y de videollamadas. 

En base a los resultados de los estudios empíricos anteriormente citados, mi investigación 

es novedosa ya que retoma el punto de vista de los migrantes, de los familiares no migrantes y de 

los ancianos en las familias transnacionales, quienes además de presentar un deterioro y una 

dependencia propia del envejecimiento, requieren cuidados a sus padecimientos crónicos. Mi 

investigación además clarifica el papel de las tecnologías de comunicación en el apoyo emocional, 

lo cual había sido mencionado en estudios anteriores, pero no había sido claramente descrito. Por 

lo tanto, considerando las deficiencias encontradas en los 47 estudios previos formulé las 
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siguientes preguntas de investigación: (1) ¿cómo manifiestan los migrantes internacionales su 

apoyo emocional hacia sus padres mayores de 60 años con alguna enfermedad crónica, 

considerando el punto de vista de todas las personas involucradas?; (2)  ¿cómo viven la 

emocionalidad dichas familias transnacionales?, y (3) ¿qué relación tienen las tecnologías de 

comunicación con el apoyo emocional en las familias transnacionales?  
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Método 

Diseño 

Llevé a cabo un estudio de corte cualitativo, descriptivo-interpretativo y retomando elementos del 

diseño etnográfico, tal como lo plantean Hammersley y Atkinson (1994). La pertinencia del diseño 

obedece a que me permitiría retomar el saber de los diversos actores involucrados en mi fenómeno 

de estudio y tener una inmersión en su mundo real, ya que la emocionalidad y el uso de las 

tecnologías de comunicación de las familias transnacionales se dan en el ámbito cotidiano, y es 

justo ahí, donde las herramientas etnográficas nos permite acceder, privilegiando el acercamiento 

al objeto de estudio para describirlo e interpretarlo, como un fenómeno social en su totalidad, es 

decir desde sus prácticas y también desde sus normas o motivaciones (Atkinson y Hammersley, 

1994; Hammersley y Atkinson, 1994; Mitchell, 2007). 

 

Participantes 

El estudio fue hecho en la ciudad de Sahuayo, Michoacán, al occidente de México, con 15 familias 

transnacionales que además de tener entre sus miembros a migrantes internacionales, contaban con 

personas mayores de 60 años, quienes padecían una enfermedad crónica y requerían cuidados.  

Los participantes fueron 18 ancianos, de los cuales 14 eran mujeres y cuatro hombres. La edad 

promedio fue 72.8 años y el rango de edad de 62 a 90 años. El estado civil de las ancianas fue: 

nueve viudas, tres casadas, y dos solteras. Los cuatro hombres estaban casados. Todos eran 

dependientes y padecían en promedio 2.0 enfermedades crónicas. La enfermedad más frecuente 

fue la hipertensión; y en segundo lugar fue la diabetes. El resto de enfermedades que padecían 

fueron: enfermedades cardiovasculares o cardiacas; enfermedades renales; artritis; asma; cáncer; 

demencia y alcoholismo. Además presentaban dificultades en la deambulación, visión y audición. 
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Las ancianas presentaban más enfermedades en comparación con los ancianos varones (ver Tabla 

2). 

 

Tabla 2 

 

Características sociodemográficas y de salud de los ancianos entrevistados 

 Hombres  Mujeres  Total 

       n=4     n=14         n=18 

 Núm.  % Núm.  % Núm       % 

Ancianos 4    19.0 14 71.0  18 100.0 

Edad*             72.0                                          73.7              72.8  

Estado civil  

Casado  4  100.0  3 21.4    7    38.8 

Soltero  0      0.0  2 14.2  2    11.1 

Viudo  0      0.0  9 64.4  9    50.1 

 

Escolaridad 

Analfabeta 0   0.0 5 35.7    5   27.7  

Primaria                            3 75.0 8 57.2  11   61.2             

Secundaria 1 25.0 1   7.1   2   11.1 

 

Ingresos  

Pensión 2 50.0   6 42.8                 8   44.4               

Trabajo Remunerado 2 50.0   1   7.4   3   16.6               

Renta de propiedades 0   0.0   1   7.4   1     5.5        

Apoyo familiar  1 25.0 14           100.0 15   83.3 

Remesas 1 25.0 14           100.0  15   83.3 

 

Arreglos de residencia 

Viven solos 0    0.0 5 35.7 5    27.7 

Solo con pareja 3  75.0 3 21.4 6    33.3 

Solo con hijos solteros 0    0.0 2 14.2 2    11.1 

Con pareja e hijos 1  25.0 0   0.0 1      5.5 

Con hijos casados 0    0.0 3 21.4 3    16.6 

Con hermanas 0    0.0 1   7.1 1      5.5 

 

Enfermedades*:              2.0   2.5                         2.0 

 

*Promedio 

También participaron 15 migrantes internacionales, con estatus migratorio legal, de los cuales 

ocho fueron hombres y siete mujeres. Su edad promedio de 43.2 y su rango de edad de 29 a 63 
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años. La mayoría eran casados, solamente tres eran solteros. Todos radicaban en Estados Unidos, 

en primer lugar en el estado de California y en segundo lugar en Illinois, seguido de migrantes en 

los estados de Arizona y en Carolina del Norte. Todos contaban con empleo formal y se 

desempeñaban en el área de la construcción, como obreros y como empleados de comercios (ver 

Tabla 3). 

 

Tabla 3  

 

Características sociodemográficas de los hijos migrantes de los ancianos 

 Hombres  Mujeres  Total 

 n=8 n=7 n=15 

 Núm.  % Núm.  % Núm.  % 

Hijos*                3.0     3.0                               6.7  

Edad*              43.0   42.2     43.2 

 

Estado civil 

Soltero  3     37.5     0       0.0    3   20.0    

Casado  5     62.5   7    100.0   12   80.0     

 

Trabajan  

Sí    8   100.0   7  100.0   15 100.0 

No    0      0.0   0     0.0 

  

Hijos migrantes*:         1.4     0.8      2.5 

 

Estatus migratorio 

Legal  8    100.0   7    100.0  15 100.0 

Ilegal   0       0.0   0       0.0    0    0.0 

 

Lugar de residencia 

California   4     50.0  3      43.1  7    46.8 

Illinois           4     50.0  2      28.5  6    40.0  

Arizona    0      0.0  1     14.2    1     6.6 

Carolina del Norte   0      0.0   1     14.2  1     6.6   

*Promedio 
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Instrumentos 

Para el objetivo del presente artículo se utilizaron dos cuestionarios y entrevistas 

semiestructuradas.  

Los cuestionarios contenían los datos sociodemográficos de las familias y el nivel de 

dependencia de los ancianos, así como información sobre los tipos vínculos transnacionales que 

mantenían los ancianos con sus migrantes, es decir mediante visitas, comunicación o apoyo 

económico. 

Incluí 33 entrevistas a migrantes y ancianos. Todas fueron audiograbadas y posteriormente 

transcritas en un procesador de texto. A los migrantes los entrevisté por teléfono y cuando se 

encontraban de visita en Sahuayo. Todas las entrevistas de los ancianos las llevé a cabo en sus 

domicilios.  

Para las entrevistas seguí la técnica de narrativas según Greenhalgh y Hurwitz (1999) 

utilizando una pregunta central que llevara a las personas a narrar la manera en que mantenían 

comunicación con sus familiares que vivían lejos, por ejemplo “¿cómo le hace para estar en 

contacto con su papá/mamá?”. Posteriormente utilizaba otras preguntas como “¿Qué medios de 

comunicación prefiere y por qué?”; “¿Qué es lo más complicado al comunicarse?”. Por cada 

persona llevé a cabo dos entrevistas. En la segunda entrevista traté de indagar sobre los aspectos 

que no habían quedado claros en la primera entrevista. Las entrevistas para todos los miembros de 

las familias tenían los mismos contenidos, pero era necesario adaptarlas dependiendo si eran 

migrantes o no (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

Guía de entrevista para familias transnacionales 

Comunicación a distancia 

1. ¿Cómo le hace para estar en contacto con (nombre del familiar migrante o nombre del 

familiar anciano)? 

2. Platíqueme cómo son las llamadas telefónicas con (nombre del familiar migrante o nombre 

del familiar anciano) (indagar sobre quién las realiza, con qué finalidad se realizan y de 

qué se habla) 

3. Platíqueme cómo usan el fax (indagar frecuencia, quién lo utiliza, y qué finalidad tienen) 

4. Platíqueme como usan las cartas (indagar frecuencia, quién las escribe, finalidad, qué 

temas platican en ellas) 

5. Platíqueme cómo usan el internet para estar en contacto con (nombre del familiar migrante 

o nombre del familiar anciano) (indagar qué formas de comunicación de internet utilizan, 

saber quién lo realiza, con qué finalidad se realizan y de qué se habla) 

6. ¿Qué medios de comunicación prefiere? ¿Por qué? 

7. ¿Qué es lo más complicado de comunicarse a distancia? 

Emocionalidad  

8. ¿De qué manera le demuestra (nombre de su familiar migrante o nombre del familiar 

anciano) que está pendiente de usted(es)? 

9. ¿De qué manera le ayuda (nombre de su familiar migrante) a usted y a su familia, a pesar 

de estar lejos? 

Visitas del migrante 

10. ¿Cada cuándo los visita (nombre del familiar migrante)? o ¿Cada cuando visita a (nombre 

del familiar anciano)? 

11. Platíqueme cómo son las vistas de (nombre del familiar migrante) (indagar sobre la 

duración de las visitas, cómo las planean, si cumplen con alguna finalidad en especial, y 

qué actividades se realizan durante ellas) 

Fuente: elaboración propia 
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La investigación cumplió con los principios éticos contenidos en la Declaración de Helsinki 

(1964). La participación de todos los informantes fue voluntaria y con su consentimiento 

informado, se les explicaron claramente los objetivos y propósitos del estudio. Además se hizo un 

acuerdo de confidencialidad con cada integrante de la familia que aceptó ser entrevistado, para 

evitar que durante o posteriormente de la investigación, se gestaran fricciones familiares entre los 

diversos integrantes, al intervenir en la dinámica propia de las familias. 

 

Procedimiento 

El material proveniente de las 33 entrevistas lo exporté del procesador de texto al software The 

Ethnograph /Qualis Research (Versión 6.0). Los datos sociodemográficos de las familias y la 

información sobre los  vínculos que mantenían los migrantes con los ancianos, los vacíe en 

matrices para su análisis posterior.  

Posteriormente codifiqué las entrevistas, fui leyéndolas línea por línea para segmentarlas 

según la información que contenía cada enunciado y les di un código abierto como lo propone 

Strauss (1987) anotándolo en el margen derecho de un documento impreso. Algunos segmentos 

contienen información de uno o más códigos debido a que era necesario que ambos tipos de 

información estuvieran presentes para contextualizar lo que se estaba describiendo. Los códigos 

resultantes fueron nueve relacionados con el cuidado de los ancianos, por ejemplo: la atención a 

la enfermedad, el apoyo económico, sistema parental y la comunicación. Para fines de este 

artículos solo retomo el análisis de lo correspondiente a comunicación y algunos elementos del 

código sistema parental. El código “comunicación” contenía lo concerniente a: el establecimiento 

de la comunicación con otros familiares en México, tanto por tecnologías tradicionales como 

virtuales (comunicación); el intercambio de vivencias del día a día (intercambio de información); 
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la resolución de problemas o conflictos a pesar de la distancia, la participación del migrante en la 

toma de decisiones (solución de conflictos); y el acompañamiento, participación o presencia del 

migrante para proporcionar felicitaciones a los familiares en fechas especiales.  En el código 

“sistema parental” retomé las experiencias narradas por los migrantes sobre la emocionalidad ante 

su condición de migrantes y ante la situación de vivir lejos de sus familias. Obtuve un total de 72 

cuartillas con información precisa sobre comunicación en las familias transnacionales de mi 

estudio y sobre la experiencia y emocionalidad de ser migrante, dicho producto fue el material que 

procedí a analizar para presentar los datos del presente artículo.  

 

Análisis 

El análisis fue de tipo temático y se compuso de dos fases. En la primera fase procedí a imprimir 

los archivos exportados al software de análisis cualitativo para llevar a cabo un análisis manual. 

Leí cada documento línea por línea para señalar: 1) qué actividades de comunicación hacían; 2) 

quiénes estaban involucrados; 3) cuándo la hacían, considerando fecha, y el momento del día o 

noche en que se lleva cabo la actividad; 4) qué emociones o conflictos habían estado presentes en 

los migrantes y en los ancianos ante la experiencia de ser familiares transnacionales y ante el 

cuidado del padecimiento.  

En la segunda fase, a partir de los archivos de los códigos identificados, elaboré una matriz 

para sistematizar la información por familia y entender cómo se comunicaban y qué emociones 

habían experimentado sus migrantes.  

La matriz contenía en la parte superior los datos sobre la familia y contenía columnas para 

describir los medios de comunicación que utilizaban en las familias, así como las experiencias y 

emociones de sus migrantes, ante la lejanía geográfica con sus familiares y su país de origen. 

Finalmente había una columna de observaciones en las matrices. Para finalizar el análisis elaboré 
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mapas conceptuales de cada familia que me permitieran comprender su comportamiento en torno 

a las comunicaciones y al aspecto emocional y de esa manera poder hacer una sólida interpretación 

de mis resultados.  

 

Resultados 

Los resultados se dividen en dos apartados. En el primero describo cómo manifiestan los 

migrantes internacionales su apoyo emocional hacia sus padres mayores de 60 años, con alguna 

enfermedad crónica, considerando el punto de vista de todas las personas involucradas. En el 

segundo apartado presento las tecnologías de comunicación que utilizaban las familias 

transnacionales, y en el tercero analizo la relación existente entre la emocionalidad y las 

tecnologías de comunicación, puesto que dichas tecnologías fueron el medio por el cual se 

transmitió la emocionalidad y se brindó el apoyo emocional.  

 

La emocionalidad en las familias transnacionales 

La emocionalidad de las familias transnacionales se hizo presente en cuatro aspectos: 1) el 

establecimiento de la comunicación (iniciada por los migrantes) con otros familiares en México, 

tanto por tecnologías tradicionales como teléfono, fax, correo postal, y con tecnologías de 

comunicación virtuales, como el envío de mensajes al celular, uso de redes sociales, correo 

electrónico y videollamadas (comunicación);  por ejemplo: 

“En mi familia la comunicación más recurrente es con llamadas telefónicas, intentando 

que sean por lo menos dos por semana, usamos más el teléfono, contratamos un plan de 

llamadas ilimitadas para aprovechar al máximo el tiempo en la línea. Adicional a mis 

llamadas hacemos una conferencia semanal con mi hermana que se encuentra en 

California, pero no hay un acuerdo específico con ella (hermana). Más bien cuando hay 

algún tema que afecta a mis papas hacemos conferencias para tocar los temas. 
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2) en las prácticas de intercambio de vivencias del día a día, lo cual consistía en compartir 

a detalle las actividades cotidianas que se hacían a un lado y a otro de la frontera. Por ejemplo: 

“Le llamo a mi mamá varias veces al día, acostumbro siempre en la mañana para 

preguntarle cómo amaneció y qué desayunó, luego le vuelvo a hablar otra vez por la tarde, 

ya cuando recogí a los niños de la escuela y entonces le platico las cosas que he hecho en 

el día, le preguntó qué está haciendo, le pido recetas, le platico de mis hijos; luego ya le 

llamo en la noche, cuando ella ya se va a dormir, digamos que todo el día estoy pendiente 

desde aquí”.  

Hubo incluso migrantes que aprovechaban los tiempos de traslado del trabajo a casa o 

viceversa, para llamar a México utilizando sus teléfonos celulares y así poder platicar diariamente 

las vivencias laborales y cotidianas con sus padres ancianos. 

 3) en la resolución de problemas o conflictos a pesar de la distancia, este aspecto incluyó 

la participación del migrante en la toma de decisiones, tanto de salud del anciano como de la 

familia en general y la acción de aconsejar al anciano cuando así lo requería, por ejemplo: 

“Mi mamá es una persona para algunas cosas muy fuerte, superó su enfermedad cuando 

le diagnosticaron cáncer, pero también necesita a veces que le demos aliento, ahora que 

enfermó de la fibromialgia, yo traté de investigar qué era esa enfermedad y de entenderla, 

entonces ya le llamaba y le decía ‘ánimo mamá, todo va a estar bien, échale ganas, ve 

ahora con este otro médico que te dijo tía y pídele opinión. Siempre estoy preguntándole 

qué le dijeron los médicos y también yo comparo opiniones para ayudarla a elegir lo 

mejor, también me informo para saber de qué se trata”. 

y, 4) en el proceso de acompañamiento, participación o presencia del migrante para 

proporcionar felicitaciones a los familiares en fechas especiales, tales como cumpleaños, día del 

padre o la madre, Navidad y Fin de Año, por ejemplo: 

“Mi hijo [migrante] nunca olvida mi cumpleaños, ni el diez de mayo, me llama para 

felicitarme, el año pasado le llamó primero a su hermana [no migrante] y le pidió que me 

comprara un arreglo de flores, con su nombre, fue un buen detalle, luego él me habló y me 

felicitó y me preguntó si me gustaron las flores. Este año vino para el diez de mayo y me 

llevó a comer a un restaurante muy hermoso, ahí me regalo también un rosario de oro”. 
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Cabe mencionar que, los migrantes que más se comunicaban por teléfono fueron los mismo 

que planeaban al menos una visita al año para convivir con los ancianos, puesto que era más viable 

que se tenía más tema de conversación para platicar, dado que el nivel de comunicación se había 

nutrido a través de las tecnologías de comunicación y se reproducía en cada visita, también 

coincidió que dichos migrantes al estar más involucrados emocionalmente eran quienes buscaban 

otras estrategias adicionales para estrechar el vínculo familiar entre el anciano y el migrante, por 

ejemplo el regalo de artículos y de dinero. Lo anterior significa que el constante uso de tecnologías 

de comunicación era el preámbulo para que los migrantes del estudio se involucraran 

emocionalmente con sus familias y fortalecieran sus vínculos mediante visitas y apoyo económico, 

en las quince familias del estudio se reportó el obsequio de dinero como una forma de apoyo 

emocional. Los migrantes enviaban dinero como un regalo a sus padres en fechas especiales, por 

ejemplo cumpleaños, navidad y día de las madres. En otras palabras, los migrantes que más se 

comunicaban eran los que generalmente planeaban visitas a los hogares en el país de origen durante 

las vacaciones, dichas visitas se llevan a cabo en temporadas de verano y de invierno, donde los 

migrantes además de ir a su país de origen a descansar, cumplían con el propósito de convivir con 

el anciano y mediante acompañamiento físico y conversaciones le proporcionaban apoyo 

emocional, de esa manera expresaban su emocionalidad, fortalecían los lazos familiares y los 

vínculos transnacionales con el anciano y con otros miembros de la familia y luego regresaban a 

Estados Unidos con la disposición de seguir fortaleciendo dichos lazos, lo cual formaba un ciclo 

de constante apoyo emocional, independientemente de que el migrante internacional se encontrara 

en México o en Estados Unidos. Las visitas en fechas especiales fueron durante los cumpleaños 

del anciano, o en eventos familiares como matrimonios, graduaciones o bautizos, lo cual contribuía 

a fortalecer los vínculos y la emocionalidad de las familias transnacionales, ya que representaban 
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una forma de convivencia con el anciano y una manera de hacerlo sentir acompañado en un 

acontecimiento importante. 

El principal obstáculo tanto en la comunicación como en la manifestación de la 

emocionalidad para los integrantes de las familias de mi estudio, fue que los ancianos, en su 

mayoría, desconocían el manejo de las nuevas tecnologías, a pesar de que a varios de los ancianos 

se les trató de enseñar cómo usar tabletas y computadoras, por ello considero que integrar a los 

ancianos en el uso de la tecnologías de comunicación vanguardistas es un reto que toca cumplir a 

las familias transnacionales, en conjunto, ya que es en conjunto que viven luchando por sentir esa 

tan anhelada “cercanía” que proporciona lo virtual.   

En resumen, mis resultados reportan que, considerando el punto de vista de todas las 

personas involucradas, los migrantes internacionales manifiestan su apoyo emocional hacia sus 

padres mayores de 60 años con alguna enfermedad crónica, de la siguiente manera: 1) con el 

establecimiento de la comunicación, tanto por tecnologías tradicionales como teléfono, fax, correo 

postal, y con tecnologías de comunicación virtuales, como el envío de mensajes al celular, uso de 

redes sociales, correo electrónico y videollamadas; 2) en las prácticas de intercambio de vivencias 

del día a día, lo cual consistía en compartir a detalle las actividades cotidianas que se hacían a un 

lado y a otro de la frontera; 3) en la resolución de problemas o conflictos a pesar de la distancia, 

este aspecto incluyó la participación del migrante en la toma de decisiones, tanto de salud del 

anciano como de la familia en general y la acción de aconsejar al anciano cuando así lo requería, 

y 4) en el proceso de acompañamiento, participación o presencia del migrante para proporcionar 

felicitaciones a los familiares en fechas especiales, tales como cumpleaños, día del padre o la 

madre, Navidad y Fin de Año. Lo anterior responde a la pregunta de investigación que señala la 

forma de cómo manifiestan los migrantes internacionales su apoyo emocional hacia sus padres 
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mayores de 60 años con alguna enfermedad crónica, considerando el punto de vista de todas las 

personas involucradas.   

Además, este estudio refleja que las familias transnacionales viven la emocionalidad 

mediante el establecimiento de la comunicación con diferentes tecnologías; el intercambio de 

vivencias del día a día; la resolución de problemas o conflictos a pesar de la distancia, y con el 

acompañamiento, participación o presencia del migrante para proporcionar felicitaciones a los 

familiares en fechas especiales. Así, lo anterior responde a la pregunta de investigación que señala 

la forma de cómo viven la emocionalidad dichas familias transnacionales y se confirman las 

categorías establecidas en la revisión teórica, lo cual aporta al estudio validez teórica. 

 

Tecnologías de comunicación utilizadas en las familias del estudio   

El uso de diversas tecnologías de comunicación fue el medio por el cual los migrantes 

mantenían vínculos afectivos con sus padres mayores de 60 años, quienes además padecían 

enfermedades crónicas. El uso de tecnologías de comunicación también fungió como un medio 

para manifestar la emocionalidad y el apoyo emocional de los migrantes hacia sus padres. En las 

quince familias tenían acceso al uso del teléfono en casa. En ocho familias los migrantes utilizaban 

paquetes de llamadas ilimitadas a México y en diez familias llamaban con tarjetas telefónicas pre-

pagadas. En dos familias enviaban mensajes de celular; en tres hablaban por celular y en cuatro 

utilizaban el internet mediante correo electrónico, redes sociales y videollamadas. 

En seis familias solamente utilizaban tarjetas telefónicas de pre-pago para comunicarse; en 

cuatro solamente paquetes de llamadas ilimitadas; y cinco familias utilizaban más de una 

tecnología de la siguiente manera: 1) Tarjetas de pre-pago y uso de celulares; 2) Paquetes de 

llamadas ilimitadas, mensajes de texto e internet; 3) Tarjetas de pre-pago, paquetes de llamadas 

ilimitadas e internet; 4) Tarjetas de pre-pago, uso de celulares, paquetes de llamadas ilimitadas, 



Revista Internacional de Psicología                                                                                                    Vol.13 No.2  

www.revistapsicologia.org                                                                         Instituto de la Familia Guatemala 

ISSN 1818-1023                                                                                                                                    Julio 2014 

28 
 

mensajes de texto e internet; 5) Tarjetas de pre-pago, uso de celulares, paquetes de llamadas 

ilimitadas e internet (Ver Tabla 5). 

Tabla 5 

 

Uso de tecnologías de comunicación  

Familia  Telefonía Ilimitada   Tarjetas de prepago     Mensajes de texto   Celular      Internet  

Familia 1  *     

Familia 2  *  *  

Familia 3 *      

Familia 4 * 

Familia 5  * 

Familia 6 *  *  * 

Familia 7 * *   * 

Familia 8 * 

Familia 9  * 

Familia 10 * * * * * 

Familia 11 * *  * *  

Familia 12  * 

Familia 13  * 

Familia 14  * 

Familia 15 * 

Fuente: elaboración propia 

 

Llamadas telefónicas. Pese a que la era virtual se hace presente en nuestros días, el uso 

del teléfono sigue siendo la principal forma de comunicación en las familias transnacionales. Los 

participantes migrantes del estudio reportaron que hacían de tres a doce llamadas semanales a sus 

padres en México. Fueron las migrante mujeres quienes hacían más llamadas, llegando a realizar 

en algunos hogares hasta cinco llamadas al día. El objetivo de las llamadas era saber cómo se 

encontraba la salud de sus padres, platicarles lo que habían hecho en el día, preguntar qué les había 

dicho el médico, darles ánimos o consejo y también consultarles a sus padres y a otros familiares 

si necesitaban algún artículo o insumo en especial para hacérselos llegar desde Estados Unidos, ya 

fuera en especie o en dinero.  
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Frente al uso del teléfono y otras tecnologías, se ha desdibujado por completo el uso de las 

cartas por correo postal, los costos del teléfono han disminuido con el paso de los años y existe 

además una percepción de que el envío de cartas hace más lenta la comunicación y por lo tanto 

está cayendo en desuso: 

“Yo siempre me comuniqué por teléfono porque para me era más fácil, mandar carta se 

me hacía una pérdida de tiempo [Estados Unidos] gracias a Dios ya no son los tiempos de 

antes en que solamente por carta y por teléfono no podías hacerlo por cuestiones 

económicas, era muy costoso, entonces ahorita todo se ha puesto más al alcance de la 

mano y si el teléfono está más accesible [económicamente] y siempre fue por teléfono y 

siempre pensar también en dar apoyo más que nada en la oración”. 

 

El papel de los migrantes fue decisivo en el intercambio de información para la búsqueda 

de tratamientos de salud de sus padres, ya que los migrantes no solo daban aliento a los ancianos 

y a los demás familiares, también daban consejos y apoyo espiritual a los ancianos frente a 

problemas que les aquejaban y además algunos de ellos fungían como portadores de información: 

“Yo si les daba recomendaciones, a mis hermanas siempre les preguntaba cuando hablaba 

con ellas ¿cuáles son sus síntomas?, ¿que está presentando? ¿Qué color es el excremento? 

¿Cómo está actuando?, ¿cómo están sus ojos?, ¿cómo está su vista?, les explicaba cómo 

se puede bañar a una persona sin lastimarla (Rayo, enfermera, migrante internacional)”. 

Hacer llamadas telefónicas al país de origen, representaba para los migrantes una forma de 

cercanía con sus padres y sus demás familiares. Los migrantes manifestaron sentimientos 

inexplicables “de querer estar en ahí y no poder hacerlo y entonces compensarlo con las llamadas 

telefónicas constantes o el envío de dinero”, tal como lo narra Octavio:  

“Me siento afortunado ahora de tener papeles, cuando no los tenía y no podía ir era una 

impotencia muy fuerte. Cuando tus padres se enferman y no puedes ir porque tienes que 

trabajar y cumplir aquí, te viene un sentimiento que no sabría cómo explicar y lo que haces 

tú es llamar para que sientas y sentir que estás ahí, o mandar dinero, para lo que se 

necesite, yo soy una persona que puede entrar y salir de Estados Unidos, en cambio hay 

otras personas que no pueden, sí pueden salir, pero no pueden regresar, entonces tienen 

que tomar la decisión de su vida o van a verlos o mandar dinero, así es, es muy duro, duele, 
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por eso me considero afortunado ahora [que tengo papeles] a diferencia de otras 

personas”. 

En algunas ocasiones que el migrante llamaba al país de origen, en lugar de hablar con el 

anciano, prefería hablar con otro familiar o alguna persona externa a la familia, para pedir que le 

dieran puntos de vista sobre el estado de ánimo del anciano y sobre su salud, también aprovechaba 

para solicitar que estuvieran “pendientes” de él y le dieran ánimos o pedían que le avisara al 

anciano y a la familia que habló con terceros porque no se pudo comunicar a la casa del anciano.  

 

Mensajes de texto por celular. Los mensajes de texto fueron utilizados como una manera 

complementaria de las llamadas telefónicas, los familiares en el país de origen avisaban al migrante 

que llamara mediante mensajes, siendo esto más barato que marcarle a su teléfono. Los migrantes 

también utilizaron mensajes de texto para expresar su afecto a sus padres cuando les era difícil 

manifestárselo mediante una llamada telefónica o una videollamada. El mensaje de texto fue útil 

para enviar información corta y precisa o para acordar el momento en que el anciano o familiares 

estarían en casa, para que el migrante pudiera hablarles por teléfono o por videollamada. 

Finalmente sirvieron como recordatorios de interés genuino de parte del migrante al anciano tales 

como: “Cuídate mucho, no olvides tomar tu medicina”. En la mayoría de las familias, eran otros 

familiares, distintos a los ancianos, quienes leían a los ancianos, los mensajes de texto de los 

migrantes, también hubo ancianos, principalmente los varones, quienes hacían uso de manera 

fluida de los celulares para recibir y contestar mensajes de texto.  

 

Internet. El uso de internet se presentó por tres medios: envío de correos electrónicos; uso 

de redes sociales como Facebook para intercambio de mensajes y fotografías; y el uso de 

videollamadas.  
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El correo electrónico se empleó en las familias para dar noticias, resolver conflictos 

familiares, brindar apoyo emocional al anciano cotidianamente o durante tiempos de crisis, 

proporcionar consejos a los familiares en relación a las opciones de tratamiento y la compra de 

medicina, y para propiciar el intercambio de opiniones que sirvieran para aprovechar mejor los 

recursos familiares.  

El mensaje por correo electrónico en la mayoría de las familias se intercambiaba en 

promedio dos veces a la semana, y se combinaba con las llamadas telefónicas y con los mensajes 

de texto, era común que los migrantes llamaran por teléfono avisando que habían manado 

información vía correo electrónico para proporcionar cierta información importante.   

En general, fueron las generaciones más jóvenes, las que motivaron a los ancianos que 

tuvieran contacto con los migrantes de estas maneras. Por estos medios los migrantes solían enviar 

fotografías del día a día para que sus padres ancianos pudieran verlos; también llegaron a crear 

videos acompañados de fotografías animadas para demostrar su cariño hacía sus padres ancianos. 

Para los ancianos fue asombrosa la primera vez que vieron a sus hijos a través de una pantalla, sin 

embargo ha sido una práctica que cada vez se ha acentuado más en las familias. Los participantes 

reportaron que al menos una vez a la semana o una vez al mes organizan videollamadas para 

saludar a sus padres y a otros familiares que estén presentes, esos les implica una sensación de 

cercanía y bienestar a pesar de la distancia. 

Otra estrategia que siguieron los migrantes, en el uso del internet, fue contactar a vecinos 

cercanos a sus padres, para preguntarles cómo los veían y enviarles saludos haciendo uso del 

Facebook, también los familiares en el país de origen, cuando no tenían internet, llegaron a solicitar 

a los vecinos que les avisaran a los migrantes por el Facebook que necesitaban hablar con ellos.  

En síntesis, la tecnología de comunicación que más se utilizó en las familias fue el teléfono, 

en primer lugar con la modalidad de llamadas ilimitadas y en segundo lugar con las tarjetas pre-
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pagadas y la que menos se utilizó fueron los mensajes de texto por el celular. El uso del internet 

tuvo una presencia importante en las familias, sin embargo son otros familiares, y no el anciano 

quienes llevan a cabo la dinámica de las videollamadas o el intercambio de correos electrónicos. 

Hay un apoyo constante de otros miembros de la familia para que los ancianos puedan hacer uso 

de las tecnologías de comunicación con los migrantes.  

 

Relación entre tecnologías de comunicación y emocionalidad en familias transnacionales 

El papel que juegan las tecnologías de comunicación en las familias transnacionales es 

precisamente el establecimiento de vínculos emocionales y afectivos a través de la distancia, es 

decir que las tecnologías de la comunicación representan el medio y el vehículo mediante el cual, 

las familias se relacionan sin importar su ubicación geográfica, las tecnologías de comunicación 

han sido pues las promotoras de la “proximidad” en el vivir cotidiano en ambos lados de las 

fronteras internacionales. Lo anterior responde a la pregunta de investigación que señala la relación 

que tienen las tecnologías de comunicación con el apoyo emocional en las familias 

transnacionales. 

Cada familia de mi estudio pudo romper las distancias geográficas mediante prácticas en 

su comunicación y en su emocionalidad que los hace estar presente “aquí” y “allá”, es decir hacerse 

presentes sin estar físicamente en el mismo lugar que los padres ancianos o los hijos migrantes.  

Sin importar la posibilidad de contratar o utilizar los servicios de internet o las llamadas 

ilimitadas, todas las familias coincidieron en que sus formas de comunicación se emplearon para 

vivir la emocionalidad, los vínculos afectivos y proporcionar apoyo emocional en ambos lados de 

la frontera.  

Finalmente, las nuevas generaciones como una prueba misma de apoyo a las personas 

mayores de la familia, participaron al ayudarles a utilizar las nuevas tecnologías, tales como 
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tabletas, teléfonos celulares y computadoras. Las familias del estudio estuvieron inmersas en un 

contexto social donde los alcances tecnológicos en comunicación estaban a su disposición, 

pertenecían a una zona urbana, dotada de todos los servicios de comunicación actuales, y aunque 

la dinámica familiar en cuestión de comunicaciones y emocionalidad giró en torno a los adultos 

mayores, con enfermedades crónicas; fue un logro colectivo, tanto de las generaciones más 

jóvenes, como de las más envejecidas para innovar en su vivir transnacional y enseñarse 

mutuamente a manejar las diversas tecnologías, para apoyarse emocionalmente y permanecer 

“juntas” a pesar de la distancia. 

 

Discusión  

A lo largo de las últimas dos décadas, en el estudio sobre familias transnacionales y su 

emocionalidad, el hallazgo central ha girado en torno a que, el uso de tecnologías de la 

comunicación funge como un vehículo para expresar y brindar apoyo emocional a través de la 

distancia geográfica. Actualmente el acceso a las tecnologías de comunicación es cada vez más 

generalizado y con un costo más bajo, por lo tanto la distancia entre los migrantes internacionales 

y sus familias en su país de origen se puede acortar cada vez más, algunos autores lo describen 

como intimidad virtual, otros como un (con)vivir transnacionalmente, pero lo que es común es la 

conclusión del papel central que los medios de comunicación y las tecnologías juegan en el 

fortalecimiento de vínculos y lazos transnacionales a pesar de las fronteras internacionales. 

Considerando lo anterior y después de haber implementado una investigación que intentó 

superar las limitaciones de estudios previos, las tres preguntas de investigación fueron respondidas 

y dichos resultados coinciden con lo mencionado por Baldassar y cols. (2007), Peñaranda (2009) 

y Wilding (2006) en los estudios analizados en la revisión de la literatura. Encuentro coincidencias 

en que las familias diversificaron su manera de comunicación a través de distintas tecnologías, 
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como el uso de correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto al celular, sin embargo 

adicionalmente identifiqué que mis familias también incorporaban el uso de videollamadas y redes 

sociales, además de que eran los miembros de la familia más jóvenes, quienes enseñaban a los 

ancianos a usar las nuevas tecnologías. 

Este estudio demuestra que para que los migrantes internacionales puedan manifestar su 

emocionalidad y el apoyo emocional hacia sus padres necesitan hacer uso de diversas tecnologías 

de comunicación, dichas evidencias provienen de retomar el punto de vista de todas las personas 

involucradas al interior de las familias transnacionales. Por otro lado demuestro que las tecnologías 

de comunicación, la emocionalidad y el apoyo emocional en las familias transnacionales guardan 

una estrecha relación entre sí, puesto que las primeras son el primer medio por el que la 

emocionalidad y el apoyo emocional pueden establecerse y manifestarse hacia el país de origen, 

lo cual no había sido reportado en ningún otro estudio. Lo anterior supera a ciertos estudios que 

sólo enlistaron las actividades de comunicación en las familias transnacionales, pero no las 

describieron dichas prácticas con detalle (Akesson, 2009; Baldassar y cols. 2007; Kim, 2010, 

Zechner, 2007). 

Además, mi trabajo subsana las deficiencias que encontré en investigaciones pasadas (Al-

Sharmani-2007; Al-Sharmani-2010; Baldassar y cols. 2007; Kim, 2010; Kodwo, 2009; Merla, 

2010; Peñaranda, 2010; Wilding, 2006;) debido a que basé mi estudio en considerar el punto de 

vista de todas las personas involucradas, lo cual no hicieron los estudios pasados, de esa manera 

considero que he dado un paso adelante, en la investigación sobre familias transnacionales, en el 

sentido de que, al integrar las diversas perspectivas potencialicé el acercamiento al objeto de 

estudio, teniendo una visión en conjunto del fenómeno, de esa manera es que pude identificar que 

las familias hacían uso también de tecnologías virtuales, a pesar de que las personas mayores de 

60 años no supieran usarlas, porque sus familiares hacían alusión de que les apoyaban en ese 
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sentido. Finalmente complemento lo reportado por Peñaranda (2010) y por Wilding (2006) quienes 

retoman la importancia del (con)vivir transnacional, afirmo aspectos similares en el sentido de que 

las familias transnacionales hacen uso de diversas tecnologías para (con)vivir de manera 

transnacional y además señalo que la práctica específica para hacerlo es el acompañamiento del 

día a día que consiste en que, a pesar de la distancia geográfica, las familias se comunican 

constantemente y comparten sus vivencias, incluso de una manera más estrecha que con otros 

familiares que viven en el mismo país.  

 

Conclusiones  

Los resultados de mi estudio coinciden con la literatura sobre familias transnacionales que analizan 

el uso de medios de comunicación, como una forma de fortalecimiento a la emocionalidad de las 

familias y como un medio para los migrantes de proporcionar apoyo emocional y participar en la 

vida cotidiana de la familia, a pesar de la distancia geográfica (Kim, 2010; Kodwo, 2009; Merla, 

2010; Peñaranda, 2010; Wilding, 2006). Pero agregan el punto de vista de otros actores 

involucrados como personas mayores de 60 años y familiares no migrantes, lo cual potencializa 

mi acercamiento al tema de investigación y presenta nuevos panoramas, por ejemplo el papel que 

juegan las nuevas generaciones para ayudar a los ancianos a utilizar las nuevas tecnologías.  

En mi estudio constaté que el apoyo emocional, además de brindarse por medios de 

comunicación, se representó en el obsequio de dinero o regalos en fechas especiales para ancianos 

y en las visitas, lo cual me lleva a reflexionar que el apoyo emocional es determinado por los 

recursos económicos y tecnológicos con los que se cuentan en el país de origen y en el país de 

residencia del migrante.  

Concluyo que todas las tecnologías de comunicación tienen sus ventajas y desventajas para 

cada familia, sin embargo existen un factor común que facilita el uso del internet y de las llamadas 
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telefónicas frente a otras tecnologías de comunicación: el aumento en el acceso a Internet a lo largo 

del mundo, cada vez es más fácil y más económico tener este servicio en los hogares, y la infinidad 

de compañías telefónicas y de planes en el mercado para utilizar la larga distancia telefónica a 

bajos costos. Por otro lado, solamente hay una ventaja de los correos electrónicos y el uso de redes 

sociales sobre las llamadas telefónicas, lo cual es el fácil acceso y posibilidad de almacenar la 

información intercambiada entre migrantes y familiares en el país de origen.  Los migrantes 

internacionales cada vez más pueden recurrir al uso de tecnologías de comunicación para afrontar 

sus sentimientos de nostalgia y soledad y para aliviar esa necesidad de co-presencia inmersa en la 

transnacionalidad de sus vidas.  

Como sugerencia, propongo que en posteriores estudios también se integren todas las 

perspectivas o al menos más de una, para entender el fenómeno de manera integral desde múltiples 

perspectivas. También logré visibilizar que un migrante al expresar y vivir su emocionalidad 

utilizando constantemente tecnologías de comunicación con su familia en el país de origen, es un 

migrante que puede integrarse más fácilmente a las dinámicas de la familia, no sólo en la 

resolución de conflictos y en el intercambio de información, sino también en la convivencia 

durante visitas y eventos especiales y en lo que respecta al apoyo económico. Lo anterior no había 

sido analizado en otros estudios.  

Frente a este panorama, se abre también la posibilidad de crear líneas de investigación 

enfocadas a los migrantes nacionales, para saber si ocurren fenómenos similares o son distintos en 

relación a los migrantes internacionales. Por otro lado, sugiero incluir poblaciones rurales en los 

estudios posteriores, ya que de acuerdo a la revisión de la literatura y a mi estudio mismo, se 

analizan las poblaciones urbanas solamente. Sería pertinente entender qué diferencias o similitudes 

se encuentran también en las poblaciones rurales y poder así introducir nuevos elementos al tema. 

Finalmente sugiero considerar la posibilidad de hacer estudios comparativos a partir de los datos 
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de este estudio, entre unas poblaciones y otras pero también entre la perspectiva de unos actores y 

de otros, ya que considerando los rasgos sociodemográficos de los participantes de mi estudio, un 

rasgo relevante es que contempló solamente migrantes internacionales con estatus migratorio 

legal, en la agenda podría estudiarse qué ocurre con los migrantes con estatus migratorio ilegal. 
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