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Este libro supone una apor-
tación interesantísima al manejo 
público de las relaciones sociales 
y políticas en torno a la migración 
en los países de acogida. Sobresa-
le especialmente la consideración 
de conceptos como el de laicismo 
abierto, acomodo razonable, ajuste 
concertado, etc., que constituyen 
un enriquecimiento al debate euro-
peo sobre estos temas.
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RIVAS, A., y GONZÁLVEZ, H. (eds.), 
Familias transnacionales co-
lombianas. Transformaciones y 
permanencias en las relaciones 
familiares y de género, Madrid, 
Catarata, 2009, 223 pp.

Con este volumen de la colec-
ción de la Red Universitaria de In-
vestigación sobre Cooperación para 
el Desarrollo Madrid, se presenta 
un estudio riguroso y multidiscipli-
nar de las situaciones y las vivencias 
de las familias transnacionales co-
lombianas antes de su migración, 
durante el proceso de migración 
de algunos de sus miembros y una 
vez instalados éstos en Madrid. Las 
investigadoras que son las autoras 
de los distintos capítulos de los li-
bros proceden de una variedad de 
campos, dentro de las ciencias so-
ciales y humanas: Ana María Rivas 
Rivas, Herminia Gonzálvez Torral-
bo y Alba Nubia Rodríguez Pizarro 
son antropólogas, María Claudia 
Medina Villegas viene de la psicó-
loga y Adriana González Gil, Mar-
cela Tapia Ladino y Cristina Gómez 

Johnson  del campo de la historia.
Como conjunto, el libro es un 

estudio de las relaciones familiares 
y sus transformaciones en el con-
texto de las migraciones transnacio-
nales colombianas a España. Cobra 
especial importancia el papel de las 
remesas como expresión y manera 
de «hacer» relaciones familiares, 
además de los cambios en los roles 
y usos de género en la construcción 
de estas relaciones referentes a los 
dos momentos claves, antes y des-
pués de la migración.

Los capítulos están organizados 
en cuatro partes que atienden, res-
pectivamente, al objeto de estudio, 
la metodología y las tipologías fa-
miliares, al contexto transnacional, 
a las articulaciones y rearticulacio-
nes de las familias colombianas en 
este contexto y a las conclusiones.

La primera parte consta de un 
capítulo sobre enfoques teóricos 
y otro de metodología y tipologías 
familiares. En el primero, Ana Ri-
vas Rivas, Herminia Gonzálvez To-
rralbo y Cristina Gómez Johnson 
exponen las aportaciones teóricas 
en los distintos ejes que orientan la 
investigación: la familia como cons-
trucción social, el transnacionalis-
mo con sus remesas económicas y 
sociales, la migración, el concepto 
de familia transnacional, y las rela-
ciones entre los géneros y entre las 
generaciones. Este breve pero preci-
so repaso de los desarrollos teóricos 
de estos temas fundamenta el traba-
jo de las investigadoras, además de 
proporcionar una bibliografía muy 
útil.

En el segundo capítulo, sobre 
metodología y tipologías familia-
res, Alba Nubia Rodríguez Pizarro 
y María Claudia Medina Villegas 
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explican con claridad los pasos 
que siguió la investigación, desde 
los objetivos (estudiar los efectos 
de las remesas en las relaciones de 
parentesco de estas familias trans-
nacionales y sus efectos sobre las 
relaciones de género), pasando por 
la elaboración de las categorías de 
análisis, el trabajo de campo en sí y 
el análisis de los datos, hasta la vali-
dación de las conclusiones en diálo-
go con las personas estudiadas. Se 
agradece mucho la honestidad de su 
discusión sobre los problemas que 
surgieron en la realización de la in-
vestigación, no sólo porque muestra 
un proceso real sino porque puede 
ayudar a orientar a otros investiga-
dores en este campo. Las tipologías 
familiares que presentan están con-
formadas con buen criterio y mues-
tran a la familia y las relaciones de 
parentesco como procesos en vez de 
estructuras estáticas.

La segunda parte del libro tra-
ta del contexto transnacional. Está 
compuesta por el capítulo 4, de 
Adriana González Gil y Marcela 
Tapia Ladino. Estas autoras resal-
tan la necesidad de conocer tanto 
las condiciones del lugar de ori-
gen como la situación en el destino 
para comprender adecuadamente 
las condiciones que infl uyen en las 
relaciones de parentesco de los mi-
grantes. Mediante su desglose de los 
contextos internacionales, naciona-
les y locales, las autoras logran acla-
rar para los lectores y las lectoras 
una situación de gran complejidad. 
También dedican un epígrafe a los 
cambios recientes en la estructura 
familiar y de género en Colombia, 
un tema que permite seguir estos 
cambios desde el lugar de origen 
hasta el lugar de destino.

Son dos los capítulos incluidos 
en la tercera parte del libro que 
tratan propiamente las relaciones 
de estas familias transnacionales 
colombianas. El primero de ellos, 
el capítulo 5, es de María Claudia 
Medina Villegas; en él describe y 
analiza las relaciones afectivas, ci-
fradas en las remesas y las comuni-
caciones, a partir de las entrevistas 
con los miembros de estas familias 
transnacionales. Este texto enfoca 
algunos conceptos que son impres-
cindibles a la hora de estudiar las 
familias transnacionales. Uno de 
ellos es la relación entre la migra-
ción y la ruptura de los vínculos fa-
miliares. Por una parte, la ruptura 
de una relación de pareja ocurrida 
con anterioridad ha sido, en mu-
chos casos, el desencadenante de la 
migración, con lo cual la migración 
no ha sido su causa. Por otra parte, 
los vínculos se pueden mantener a 
pesar de la distancia, a través de las 
comunicaciones frecuentes telefó-
nicas y por internet, las visitas y las 
remesas.

Este capítulo aborda otro tema 
interesante, el concepto de la reme-
sa como forma de comunicación y 
participación en la actividad fami-
liar, desde la percepción de las ni-
ñas y los niños. La distinción que 
hace la autora entre las perspectivas 
de los niños y las niñas y las de los 
adultos, dos grupos que elaboran 
sus ideas sobre la migración desde 
informaciones y concepciones di-
ferentes, es una aportación valiosa. 
Otro concepto fundamental es la 
consideración de la confi guración 
familiar antes de la partida para 
entender cómo se desarrolla el pro-
ceso de migración y las relaciones 
familiares posteriores.
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El segundo capítulo de esta ter-
cera parte, el capítulo 6, aborda las 
relaciones y prácticas de género en 
estas familias desde una perspecti-
va de género y es de Marcela Tapia 
Ladino, Herminia Gonzálvez To-
rralbo y Alba Nubia Rodríguez Pi-
zarro. Estas autoras comparan las 
relaciones de género en el período 
anterior a la migración con las que 
se confi guran después, mostrando 
el papel central de las remesas en 
las transformaciones que ocurren. 
Señalan que, a pesar de su trabajo 
productivo como proveedoras antes 
de emigrar, e independientemen-
te de la confi guración familiar, se 
mantenían las relaciones y prácti-
cas de género típicas del contexto. 
Sin embargo, la confi guración fa-
miliar sí infl uye en las decisiones de 
emigrar, puesto que las mujeres que 
son ya cabeza del hogar y que tie-
nen la responsabilidad de mantener 
a sus hijos, están más dispuestas a 
emigrar para cumplir con este de-
ber. Claro está que para su proyec-
to de migración necesitan de otras 
mujeres, normalmente de su propia 
familia, quienes les sustituyan en su 
papel en el lugar de origen.

Las autoras analizan las trans-
formaciones y permanencias en la 
situación de estas mujeres emigran-
tes. Entre las permanencias, en-
cuentran que no logran salir de los 
sectores laborales «feminizados» 
(la limpieza, el cuidado de las per-
sonas) en el lugar del destino. Ade-
más, que la orientación de su vida 
hacia la maternidad, al cuidado y 
bienestar de sus hijos, motiva sus 
acciones. Entre las transformacio-
nes, está el aumento de su poder y 
autoridad en el lugar de origen que 
resulta del envío de las remesas. 

También deciden quién administra-
rá las remesas, a menudo confi ando 
esta responsabilidad a la cuidadora 
de sus hijos o a una amiga de con-
fi anza.

Una de las ideas fi nales de este 
capítulo es la consideración de que 
«la gran paradoja que enfrenta la 
sociedad española en su conjunto 
radica en que la emancipación de 
sus mujeres está mediada por la 
contratación y la subordinación de 
mujeres inmigrantes» (p. 186).

La última parte del libro son las 
conclusiones, elaboradas por Her-
minia Gonzálvez Torralbo, María 
Claudia Medina Villegas y Marcela 
Tapia Ladino. Estas conclusiones 
se refi eren a las transformaciones 
y permanencias en dos aspectos 
distintos de las vidas de las perso-
nas estudiadas, en las relaciones 
y prácticas familiares y en las de 
género. En cuanto a las primeras, 
agrupan las conclusiones de los 
capítulos anteriores en tres áreas: 
la comunicación, la cotidianidad 
y las remesas. Con referencia a las 
transformaciones y permanencias 
en las relaciones de género, subra-
yan el hecho de que la migración 
no cambia la estructura patriarcal 
en el lugar de origen, si bien las 
mujeres migrantes llegan a valorar 
sus logros y aumentar su autori-
dad desde su posición transnacio-
nal. Las autoras sugieren que, por 
la novedad del proceso, es posible 
que un futuro retorno al país de 
origen dé mayor visibilidad a estos 
aspectos.

Este libro tiene el gran valor 
de abordar una problemática muy 
compleja, las transformaciones 
y permanencias en las relaciones 
familiares y de género, en toda su 
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complejidad, sin simplifi caciones 
fáciles. A partir de un excelente 
trabajo de campo, las investigado-
ras logran descifrar los signifi cados 
que las personas dan a sus acciones, 
desde sus distintas confi guraciones 
familiares y en los contextos de ori-
gen y de destino, para matizar estas 
transformaciones y permanencias. 
Esta obra es muy útil desde dos 

puntos de vista: para la compren-
sión de las familias transnacionales 
y sus dinámicas específi cas y como 
modelo para plantear futuras inves-
tigaciones sobre esta temática.

NANCY ANNE KONVALINKA,
UNED


