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Resumen

El presente artículo muestra los resultados de la investigación 
Implicaciones afectivas y económicas del migrante transna-
cional y su familia. Para dar respuesta a la investigación se 
planteó como objetivo general identi#car los aspectos que 
inciden y los cambios en los sistemas familiares en cuanto 
a relaciones afectivas, situación económica del migrante y 
su familia. Como objetivos especí#cos se planteó: 1. Crear 
un paralelo entre la situación económica del migrante y su 
familia antes y después de la migración. 2. Identi#car las rela-
ciones afectivas familiares entre el migrante y su familia antes 
y durante la migración y 3. Identi#car el funcionamiento de 
las dinámicas familiares: (roles y funciones) entre el migrante 
y su familia antes y durante la migración. 

La investigación se centró en el paradigma fenomenoló-
gico – hermenéutico. Para la recolección de la información 
se utilizó la entrevista semiestructurada y la encuesta, se en-
trevistaron 16 familias, el padre o la madre que hubiera mi-
grado, en un tiempo no menor a un año y a un integrante de 
la familia residente en Colombia. La encuesta se aplicó a la 
persona migrante en temas relacionados con el aspecto so-
cio- económico. 

En lo referente a las normas y pautas de crianza de los 
hijos cuando es el padre quien migra, se generan cambios 
en la autoridad, la toma de decisiones, el rol paterno, la pro-
veeduría, éstas funciones las comienza a ejercer la madre que 
queda a cargo de los hijos.

Abstract

'is paper presents the results of the research A*ec-
tive and economic implications of the transnational 
migrant and his or her family. As a general objective, 
it was proposed to identify the aspects that a*ect the 
family systems as well as its changes in relation to af-
fective relationships, economic situation of the migrant 
and his or her family. Speci#c objectives were: 1. To 
make a comparison between the economic situation of 
the migrant and his or her family before and a+er mi-
gration. 2. To identify emotional relationships between 
the migrant and his or her family before and during the 
migration; and 3. To identify the functioning of family 
dynamics: (roles and functions) between the migrant 
and his or her family before and during the migration.

'e research focused on the phenomenological - 
hermeneutic paradigm. Semi-structured interview and 
survey were used for the collection of data, 16 families 
were interviewed, the father or mother who had mi-
grated, in a time not less than one year and a member 
of the family residing in Colombia. 'e survey applied 
to the migrant is related to the socio-economic aspect.

With regard to norms and parenting patterns, when 
the father is who migrates, changes in authority, deci-
sion making, paternal role and handling money arise, 
and these functions are are assumed by the mother 
who is left in charged of the children.

1 Artículo resultado de investigación.
2 Trabajadora Social. Magister en Desarrollo Social y Educativo. Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial. Docente de la Fundación Universitaria Monserrate -Uni-
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Introducción

El presente artículo muestra los resultados de la 
investigación Implicaciones afectivas y económi-

cas del migrante transnacional y su familia, la cual 
se realizó en el Programa de  Trabajo Social de la 
Fundación Universitaria Monserrate con los es-
tudiantes de investigación, requisito para optar el 
título de Trabajadores Sociales como un proceso 
formativo desde 2014 y 2015 y en el interés de 
aportar a la línea del Programa  Familia Desa-
rrollo Humano y Social en cuanto a las familias 
transnacionales, como una nueva forma de cons-
trucción de  familia desde la distancia, así como 
cuando uno de sus miembros, en el caso de la in-
vestigación, migra: el padre o la madre buscando 
mejores condiciones laborales.  Para el desarrollo 
del artículo se ha tomado una de las categorías 
de análisis, denominada dinámica familiar y las 
subcategorías distribución de los roles, pautas de 
crianza, en el tema de la autoridad y la toma de 
decisiones, durante la migración y como la au-
sencia de uno de los padres genera cambios.

Para dar respuesta a la investigación se plan-
teó como objetivo general identi#car los aspectos 
que inciden y los cambios existentes en los siste-
mas familiares, en cuanto a relaciones afectivas y 
la situación económica del migrante y su familia. 

La investigación se desarrolló con 16 per-
sonas, bajo el criterio de ser padre o madre 
migrante hacia otro país, durante un periodo 
de un año como mínimo; los entrevistados via-
jaron a España, Estados Unidos, Chile, en un 
promedio de edades entre 20 y 30 años, una 
formación de un 25%  básica secundaria, se-
guido de un 25 % de bachillerato completo  y 
un 25 % de técnico y  los motivos del viaje  62% 
problemas económicos un 19% falta de opor-
tunidades laborales y un 9% estudio.

Las grá#cas muestran las razones que llevaron 
a migrar a uno de los padres y el nivel educativo.

Las familias transnacionales como un fenómeno 
que perturba visiblemente las relaciones afectivas, 
las dinámicas de las familias, conceptos que ya se 
han mencionado con anterioridad; además que 
permite identi#car esos factores que han genera-
do un cambio en su estructura y que está estre-
chamente relacionado con la migración de uno o 
varios miembros de una familia. Razón por la cual 
se haya la necesidad de ahondar frente a la pers-
pectiva trasnacionalismo, 

 Guarnizo, (2006) plantea que los migrantes no 
necesariamente rompen sus lazos identitarios, so-
ciales, políticos, culturales y económicos con sus 
tierras de origen. Estas relaciones se mantienen 
a larga distancia, haciendo posible que los que se 
fueron sigan participando en procesos familiares 
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y comunitarios a niveles múltiples con los que se 
quedaron, haciendo a estos últimos, parte activa 
del vivir transnacional (p.83).

Esta investigación parte del interés de la inves-
tigadora principal por continuar profundizando 
en el tema de la migración internacional y las fa-
milias transnacionales, tema que no ha sido muy 
explorado en el Programa de Trabajo Social y que 
es importante ya que el fenómeno de la migra-
ción aporta a la formación de los profesionales 
y se presenta como un nuevo panorama para la 
intervención con las familias transnacionales, las 
relaciones afectivas, los sentimientos y los cam-
bios en los roles. 

Métodos y materiales

La investigación se aborda desde el paradigma 
fenomenológico hermenéutico, el cual según 
González (2011), “se busca reconocer la diversi-
dad, comprender la realidad; construir sentido 
a partir de la comprensión histórica del mun-
do simbólico; de allí el carácter fundamental de 
participación y el conocimiento del contexto 
como condición para hacer la investigación” (p, 
30). El paradigma busca comprender e indagar 
las circunstancias o situaciones que conllevaron 
a los miembros e integrantes del grupo familiar 
a migrar de su país de origen, analizando este 
fenómeno desde las posturas personales, fami-
liares y contextuales.

Para la investigación el enfoque utilizado es 
de carácter mixto, dando un mayor énfasis al 
enfoque cualitativo, ya que según Hernández, 
Fernández y Baptista (2008), cuando se logran 
combinar aspectos de la investigación cualitativa 
y cuantitativa, allí se resume y se organiza la in-
formación de manera integral permitiendo utili-
zar técnicas como la observación, entrevista y la 
encuesta, que nos permite evaluar situaciones del 
fenómeno de la migración.     

Según (Hernández, et al., 2003), 
El enfoque cuantitativo se fundamenta en un 
esquema deductivo y lógico, busca formular 
preguntas de investigación e hipótesis para pos-
teriormente probarlas, utiliza el análisis esta-
dístico, es reduccionista y pretende generalizar 
los resultados mediante muestras representati-
vas, la recolección de información la realiza a 
través de las encuestas, confía en la medición 
estandarizada. (p 23). 

De acuerdo con lo planteado por Hernández, el 
enfoque cuantitativo permitió establecer un para-
lelo de la situación económica del migrante antes 
de viajar y el buscar nuevas oportunidades mejoró 
sus ingresos y el de su familia, así como también 
caracterizar la población que viajó en cuanto a 
edad, nivel educativo y motivos por los cuales de-
cidieron migrar.    

El enfoque cualitativo permite identi#car las 
diferentes formas de organización familiar, la 
dinámica familiar, los roles, pautas de crianza, 
los medios tecnológicos para comunicarse en 
la distancia, permite comprender las relaciones 
afectivas, sentimientos, emociones y el lenguaje; 
mientras que el método cuantitativo permite es-
tudiar el aspecto económico del migrante en el 
momento de la migración y si el migrar mejoró la 
situación económica de su familia.

El tipo de investigación es descriptiva la cual, 
según Hernández, et al., (2003), “permiten descri-
bir situaciones, eventos y hechos, buscan especi#-
car las propiedades, las características y los per#les 
importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier fenómeno que se someta a un análisis” 
(p. 117), para esta investigación es importante lo-
grar describir el fenómeno de la migración y el im-
pacto en la dinámica familiar y formas de crianza.

La muestra poblacional de esta investigación 
fueron 16 familias que residen en la ciudad de 
Bogotá, con un padre o madre que migró en un 
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período no menor a un año; las edades en el mo-
mento de la migración estaban entre los 20 y 30 
años de edad y los principales países de destino 
fueron: Argentina, Chile, España, Estados Unidos. 

Para la recolección de la información se utilizó 
la entrevista semi-estructurada  y la encuesta; la 
primera, “parte de un guion de temas a tratar como 
carta de navegación que permite abordar puntos 
esenciales relativos al tema central de la investiga-
ción” (Cifuentes, 2011, p. 85),  para este artículo la  
categorías de análisis denominada dinámica fami-
liar y las subcategorías anunciadas y la  segunda, es 
decir la encuesta, según  (Hernández, et al., 2003) 

es el instrumento más utilizado para recolec-
tar los datos y consiste en un conjunto de pre-
guntas, básicamente se consideran dos tipos de 
preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas 
cerradas contienen categorías o alternativas de 
respuesta que han sido delimitadas, las pregun-
tas pueden ser dicotómicas (dos alternativas de 
respuesta) o incluir varias alternativas.  (p. 391)

Las entrevistas se realizaron a 16 personas que migra-
ron a diferentes países y a 16 personas que se queda-
ron en su país de origen, familiares de los migrantes, 
para un total de 32 entrevistados.  El objetivo de las 
entrevistas fue conocer la percepción y testimonios 
del migrante y su familia frente a la dinámica familiar, 
las tipologías de familia y las relaciones familiares. 

Para el aspecto económico se realizaron 16 encues-
tas al padre o madre que migró, con el #n de conocer 
cómo era la situación económica de las familias en el 
antes y el durante de la migración y si el migrar aportó 
a mejorar las condiciones económicas de la familia. 

Resultados

Una vez realizadas las 32 entrevistas de acuerdo 
con las categorías previamente establecidas en el 
proyecto de investigación, y luego de aplicar la téc-

nica de triangulación que se re#ere a los resulta-
dos cualitativos y cuantitativos obtenidos entre las 
categorías, motivos de migración, formas de orga-
nización familiar,  dinámica familiar y relaciones 
afectivas,  que permiten tener una visión desde di-
ferentes ángulos y posiciones,  se logra compren-
der el fenómeno de las familias transnacionales 
y los cambios en los roles de cada integrante del 
sistema familiar. 

(Ojeda, 2005, Bryceson y Vuorela, 2007, Pare-
lla, 2007, citados por Cienfuegos, 2011), plantean 
el concepto de familia transnacional como:

El fenómeno de desterritorialización de la fa-
milia se le conoce como familia transnacional 
o a distancia, de#nida como la práctica de con-
formación de unidades familiares separadas
por la distancia territorial una parte o la mayor
parte del tiempo, que se ven sustentadas a tra-
vés de un conjunto de intercambios materiales
y simbólicos –económicos, sociales y demográ-
#cos– que garantizan su reproducción cotidia-
na en un sentido amplio, incluso a pesar de las
posibles asimetrías existentes entre los dos o
más países en los cuales se sitúa. En ella está es-
tablecido también un haz de obligaciones mu-
tuas que permiten que sus miembros se sientan
pertenecientes a una unidad. (p, 164)

Por lo anterior se muestra que a pesar de la distan-
cia que implica el fenómeno de la migración, los 
miembros de las familias se sienten identi#cados 
con su grupo familiar, bien sea por las razones que 
han llevado a la persona que migra, por ejemplo, 
por  lo económico, lo social, entre otros.  

(Ariza y D’Aubeterre 2009, citados por Cien-
fuegos, 2011), plantean el concepto de familia 
trasnacional, así:

En las últimas décadas, la familia transnacio-
nal viene a desestabilizar este supuesto con la 
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construcción de espacios sociales transnacio-
nales y la mantención de vínculos a la distancia: 
“Se trata de familias disociadas espacialmente, 
pero enlazadas afectivamente; no comparten 
una misma vivienda, no viven bajo un mismo 
techo, pero tienen un ingreso común, así como 
un proyecto de vida colectivo”. El distancia-
miento espacial en la vivencia del lazo conyugal 
abre un espacio de incertidumbre en el hori-
zonte familiar y replantea las fronteras habi-
tuales de la convivencia del grupo (…) trastoca 
al mismo tiempo dimensiones cruciales de la 
vida familiar como la socialización y educación 
de los hijos, el ejercicio de la paternidad y ma-
ternidad, la afectividad, la sexualidad y hasta 
las pautas de sociabilidad, que han de buscar 
–cuando se pueda– cauces alternativos de ex-
presión. (p, 166)

Según el párrafo anterior, el fenómeno de la mi-
gración separa físicamente y/o territorialmente a 
las familias, pero afectivamente siempre estarán 
unidas; sin embargo, el fenómeno va a incidir en 
los diferentes roles de los grupos familiares: pater-
no, materno, fratría, conyugalidad, los cuales se-
rán expuestos más adelante.  

Se evidencia que como consecuencia de la dis-
tancia en la que se encuentra la persona que migra 
y sin permitir un contacto físico con los miembros 
de la familia, no solo se genera el cambio de roles 
en el hogar, sino que también afecta el vínculo en-
tre padre e hijos, ya que este no se encuentra pre-
sente en el desarrollo de su ciclo vital, lo cual hace 
que sus hijos vean más cercana a la persona que 
está de manera presencial, bien sea en la familia 
nuclear, extensa, monoparental o recompuesta, te-
niendo en cuenta que en las entrevistas realizadas, 
el promedio en años de migración es aproxima-
damente de 12 años, esto da cuenta de que efec-
tivamente el ciclo vital en el que se encontraban 
los hijos cuando uno de los dos padres migró era 

el escolar, y que por lo tanto luego de los años los 
roles cambiado.  

Expuesto lo anterior, (Estremero y García, s,f.) 
de#nen las etapas del ciclo vital de la familia de la 
siguiente manera: 

La Constitución de la pareja: Con la forma-
ción de una pareja queda constituido un nuevo 
sistema, que será el inicio de una nueva familia. 
Este nuevo sistema/pareja tendrá característi-
cas nuevas y propias. (…) (p. 19-20). 

El Nacimiento y crianza: El nacimiento de 
un hijo crea muchos cambios tanto en la rela-
ción de pareja como en toda la familia. Apa-
recen nuevos roles y funciones: madre, padre, 
función materna y función paterna); y con ellos 
los de la familia extensa: abuelos, tíos, primos, 
etc. (…) (p. 20). 

Hijos en edad escolar: Esta es una etapa cru-
cial en la evolución de la familia. Es el primer 
desprendimiento del niño del seno familiar. Se 
unirá a una nueva institución con maestros y 
compañeros y realizará nuevas actividades fue-
ra del hogar. (…) (p. 20). 

La adolescencia: Es una etapa de grandes 
crisis para la mayoría de los individuos y las 
familias. Se producen grandes cambios en to-
dos los integrantes del núcleo familiar y en la 
relación de éstos con el exterior. (…) (p. 20-21). 

Casamiento y salida de los hijos del hogar: 
Esta nueva etapa está marcada por la capacidad 
de la familia de origen para desprenderse de 
sus hijos y de incorporar a nuevos individuos 
como el cónyuge y la familia política. Los hijos 
entrarán en una nueva etapa donde deberán 
formar su propia familia, para poder continuar 
el ciclo vital. (…) (p. 21). 

Pareja en edad madura: La pareja se en-
frentará a nuevos desafíos. Por un lado, el re-
encuentro entre ellos, dado por la salida de 
los hijos del hogar y por el cese laboral. De las 



María Constanza Gutiérrez Aldana. Auxiliares de investigación

172

características de este encuentro dependerá que 
la pareja continúe unida o no. Por otro lado, de-
berán afrontar cambios no solo en lo individual 
sino también a nivel familiar. (…) (p.21). 

Ancianidad: Cada uno de los integrantes 
sufrirá cambios a nivel corporal (mayor fragi-
lidad, enfermedades crónicas, etc.) y/o emocio-
nal. (…) (p. 21). 

De acuerdo con los hallazgos encontrados en las 
entrevistas realizadas y los diferentes análisis, 
a continuación, se relaciona el marco teórico de 
roles según diferentes autores con los resultados 
arrojados por la investigación, teniendo en cuenta 
que los roles determinados en la categorización de 
la investigación y re?ejados en las entrevistas fue-
ron el rol de paterno, materno, proveeduría, fra-
tria, #liación o autoridad familiar y conyugalidad. 

Para desarrollar ampliamente la tesis formula-
da, es necesario conocer explícitamente los cam-
bios de roles con relación a las pautas de crianza 
de los hijos, es así como se presenta a continuación 
una breve descripción de lo que algunos autores 
de#nen acerca de cada rol, y a su vez se exponen 
de manera general los cambios que presentan esos 
roles cuando uno de los padres migra.

1. Rol de Paternidad.

Según Rivera y Ceciliano, (2004) re#eren que el 
rol de paternidad es:

Una construcción social, subjetiva y cultural.  
En la actualidad, el padre como #gura que pro-
vee no es su#ciente para satisfacer las necesi-
dades emocionales de los niños, las niñas y las 
mujeres, y en muchos casos la percepción que 
se tiene de un padre presente signi#ca lo mis-
mo que un padre ausente, mientras este sea un 
buen proveedor. La nueva paternidad habla de 
un involucramiento más afectivo y activo; es 
decir, una paternidad que permita involucrarse 

afectivamente con el niño o la niña y participar 
responsablemente en todas las actividades de 
los menores, sin necesidad de feminizarse; pues 
de la masculinidad pueden rescatar elementos 
positivos para el ejercicio de una paternidad 
responsable. (p. 33) 

Algunos de los casos estudiados muestran que la 
persona que migra en su mayoría es el padre o en 
su defecto quien estando en Colombia ejerce el 
rol de proveeduría, según los resultados esto ocu-
rre dado que en Colombia el padre es quien lleva 
la provisión para el sostenimiento del hogar, por 
tanto, su necesidad e interés de generar mayores 
ingresos y promover una mejor calidad de vida a 
sus hijos y su familia lo llevan a tomar la decisión 
de migrar.

La información recolectada por medio de las 
técnicas e instrumentos demuestran  que quien 
ejerce el rol de proveeduría ejerce a su vez el rol 
de autoridad y que cuando el padre o la madre se 
encuentra en Colombia, es respetado y obedeci-
do por su núcleo familiar, siendo éste el caso de la 
mayoría de familias entrevistadas, los padres eran 
los proveedores de los hogares, y a su vez eran la 
autoridad, aunque consultaban los temas con sus 
esposas y eran apoyados por ellas, la #gura que re-
presentaba la autoridad en los hogares frente a sus 
hijos eran los padres.

Por otro lado, (Puyana y Mosquera 2001, cita-
do por Micolta, (2002) nos dan a entender desde 
otra perspectiva el signi#cado de paternidad: 

La paternidad consagra la hombría, represen-
ta una transformación total, es un proceso de 
reconstrucción de la identidad masculina que 
comprende todas las dimensiones de la hom-
bría: la natural, la doméstica, la pública y la 
trascendental. La natural, por cuanto es una 
prueba de su propia virilidad, la doméstica 
porque lo une a una pareja, la pública por el 
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reconocimiento social que se ofrece y la tras-
cendental porque permite la continuidad de la 
vida. (p. 166)

Dado el concepto anterior y basado en los re-
sultados de las entrevistas, la hombría de la que 
habla el autor está dada sobre todo en términos 
económicos, es decir, la provisión del hogar y 
esto es lo que le da el reconocimiento en la so-
ciedad y establece su virilidad frente a sus hijos 
y su esposa. 

Infortunadamente con el pasar de los años, el 
concepto de paternidad toma otro signi#cado, 
las prioridades cambian y cuando ocurre un su-
ceso como la migración esto se corrobora, pues 
los padres migran en búsqueda de mejores opor-
tunidades laborales y económicas, pero como se 
ha expuesto en el desarrollo de la ponencia, el as-
pecto económico no es el único factor importan-
te y trascendental en la vida familiar, hace falta 
el afectivo.

A continuación, se relaciona uno de los tantos 
testimonios recolectados en la aplicación de las 
entrevistas aplicadas en esta investigación.

Uno de los entrevistados que migró a Argen-
tina durante un año y cuatro meses, da respuesta 
a la siguiente pregunta: ¿Cómo se establecían las 

normas en su familia y quién las determinaba?

Yo nunca quise imponer nada en mi casa, pero 
de una forma u otra las determinaba yo, creo 
que eso es porque soy mayor que Claudia; en-
tonces tenía un poco más de experiencia en 
muchas cosas, ahora yo trato de seguir mane-
jando las cosas, pero desde acá es más difícil 
y por eso ahora mi esposa se ha encargado de 
las cositas que van saliendo con el diario vivir. 
(Entrevistado 2015)

Con su partida y el proceso de migración, su rol 
paterno sufrió cambios notorios y trascendentales 

en el hogar, tales como: 
Los hijos le pierden respeto y obediencia ya que 

el padre no tiene forma de veri#car y hacer cum-
plir las normas, pues los entrevistados manifesta-
ron que la forma de hacer cumplir los reglamentos 
y de corregir a los hijos era: Para los pequeños, la 
correa y para los más grandes, el quitarles gustos y 
privilegios, lo cual se le di#cultó al padre desde la 
distancia en que se encontraba.

La distancia evidentemente se deteriora la co-
municación; antes de la migración dedicaban ho-
ras y días para hablar de un tema con los hijos, 
pero después de la migración son solo algunos 
minutos contados, sin embargo, muchas familias 
aprovechan las redes sociales como Skype y Face-

book para mantener la comunicación.  De acuer-
do a las entrevistas realizadas, se evidencia que la 
mayoría de los padres migraron en una de las eta-
pas más importantes del ciclo vital de la familia: la 
adolescencia de los hijos, al respecto (Estremero y 
García, et,al., s,f), indican: 

La adolescencia es una etapa de grandes crisis 
para la mayoría de los individuos y las fami-
lias. Se producen grandes cambios en todos los 
integrantes del núcleo familiar y en la relación 
de éstos con el exterior. El adolescente sufre 
una gran crisis de identidad. (…) Es una eta-
pa de grandes turbulencias emocionales para 
el adolescente que atraviesa el desafío de trans-
formarse en adulto (dejando la imagen idea-
lizada de los padres de la infancia), de#nir su 
identidad sexual y conquistar cierto grado de 
autonomía en lo emocional y mental. (…) La 
ausencia de límites hace que el adolescente se 
sienta solo, desamparado y da lugar a que apa-
rezcan conductas de riesgo (violencia, embara-
zos no deseados, drogas, etc.) con el propósito 
de captar la atención de sus padres. (p. 21) 

En lo que respecta a las relaciones afectivas entre 
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el padre y sus hijos, no se re?ejan muchos cam-
bios, ya que la mayoría de encuestas dejan ver 
que por temas laborales y de género (masculino) 
tanto antes como después de la migración, las de-
mostraciones de afecto eran limitadas, los padres 
en su mayoría se dedicaban a llevar la provisión 
a casa y a corregir a los hijos, el tema afectivo se 
le otorgaba a las madres y es en este sentido en 
el que a#rmamos que los resultados tienen gran 
relación con la teoría,  no es su#ciente la #gura 
de padre como proveedor, es necesario establecer 
lazos fuertes afectivos; seguramente si esos padres 
que migraron hubiesen tenido sólidas demostra-
ciones de afecto con sus hijos no se hubiera visto 
tan afectado su rol paterno con su partida.

Pribilsky (citado por Sánchez, López y Palacio, 
2013), nos da a entender que:

La relación materno y paterno #lial se traslada, a 
un espacio social trasnacional, en el cual ?uyen y 
circulan sentimientos, emociones y recursos eco-
nómicos que mantienen los vínculos entre quie-
nes permanecen en el país de origen y aquellos 
que se encuentran en el destino.  (p, 165) 

En este sentido y de acuerdo con el análisis de 
las entrevistas aplicadas, la mayoría de casos 
muestran que el padre al migrar presenta difi-
cultades para mantener las relaciones afectivas, 
sentimientos y emociones con sus hijos, dada la 
ausencia física que impide estar presente en el 
acompañamiento del desarrollo físico y emo-
cional, pues no pueden observar día a día los 
comportamientos, actitudes y la formación aca-
démica de los hijos, lo que afecta significativa-
mente esos vínculos con sus hijos, como lo afir-
ma el autor. 

2. El rol de maternidad

Es definido por Rivera y Ceciliano et al, 
(2004) como:

La maternidad, es un constructo social y sim-
bólico que adquiere diferentes significados 
en diferentes contextos socio - históricos. 
Siempre ha estado en el centro del rol feme-
nino; ya que ésta implica la realización de ac-
tividades relacionadas con la reproducción y 
la crianza de los hijos. (p.28)

Teniendo en cuenta el rol de paternidad defini-
do y expuesto en párrafos anteriores en los que 
se afirma que de acuerdo con las entrevistas rea-
lizadas la mayoría de los migrantes son los pa-
dres y que esa migración genera cambios sobre 
todo en lo que tiene que ver con la autoridad, es 
precisamente el rol materno el que asume esta 
función.

Dado que el motivo de migración que prima 
es el económico, las entrevistas dejan ver que 
muchas de las madres que se quedan en Colom-
bia, durante los primeros meses deben tener el 
rol de proveedoras, mientras su pareja logra es-
tabilizarse y cumplir este rol a la distancia, por 
tanto, asumir el rol de proveeduría implica un 
esfuerzo mayor en su trabajo, en sus labores, es 
un completo reajuste, un nuevo rol y función. 

De todos los roles evidenciados en el análisis 
de la investigación consideramos que el rol ma-
terno es el más integral ya que las madres logran 
asumir varios roles a la vez  como son: Proveer, 
cuidar, ejercer autoridad y lo más importante 
brindar afecto, aunque son varios su roles, las 
madres se preocupan por el bienestar emocional 
de sus hijos, lo cual es importante en la crianza 
de sus hijos; algunas entrevistas muestran que 
luego de la migración la relación conyugal ter-
mina, lo que obliga a la madre no solo a ejercer 
un rol materno sino un rol paterno, como diría 
una de las entrevistadas “Soy el hombre de la 
casa” pues algunos no volvieron a aparecer, pues 
restablecieron sus vidas en el país de migración.
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Según Puyana, (2000) nos da entender el sig-
nificado de maternidad:

La maternidad construye representaciones so-
ciales que condensan las ideas que la sociedad 
genera al respecto. Así se mezclan imágenes, 
percepciones, sentimientos que orientan las 
prácticas de las personas en la vida cotidiana y al 
mismo tiempo son interiorizadas por cada ser, 
formando parte de su universo simbólico. (p, 90) 

Como lo a#rma el autor en el párrafo anterior, el 
signi#cado del rol materno se ha constituido de 
conformidad con los imaginarios y los estereoti-
pos de la misma sociedad, como, por ejemplo: Ha 
sido atribuido al género femenino quien se dedica 
a la crianza y al cuidado de los hijos y esto lo pode-
mos constatar en las entrevistas realizadas.

A diferencia del rol paterno, las madres entre-
vistadas cultivan lazos fuertes de afecto con sus 
hijos, estos logran fortalecerse cuando el padre 
migra, pues se vuelve un esfuerzo mutuo y recí-
proco, los cambios estructurales familiares obligan 
a la familia a tomar decisiones sobre los cambios 
de los roles, como expresa una madre: 

“María” a#rma que: “El rol que yo tenía de ma-
dre lo tomó mi madre y ella es la mamá para mis 
hijos porque siempre está pendiente de ellos en 
todo momento, mis hijos no le dicen abuela sino 
mamá” (Entrevistada, 2015).

Los cambios que deja la migración de sus es-
posos en la crianza de sus hijos son entonces el 
asumir nuevos roles y funciones dentro del hogar 
en ausencia del padre, como son la autoridad, el 
establecimiento de normas y castigos, el rol de 
proveeduría, entre otros. Aunque la persona que 
queda en su país de origen sostiene comunicación 
con el migrante sobre todo para el tema de com-
portamientos, normas y castigos, es #nalmente 
la persona que está con los hijos quien las de#-
ne, cuando se trata de hijos adolescentes ya no se 
recurre a la corrección física, sino que como dijo 

una madre en una entrevista: “Se trata de una ne-
gociación”, llegar a acuerdos, quitar pasatiempos, 
salidas y gustos. (Entrevistada, 2015).

Para los casos donde la madre es quien migra, 
son ellas quienes  cultivan esas relaciones afectivas, 
a pesar de la distancia, la comunicación es mucho 
más frecuente que cuando migra el padre,  las lla-
madas y conversaciones se nutren de muchas más 
palabras de afecto. 

Al respecto, Pérez y Arrázola, (2013), indican que:

La familia es un sistema social donde con diná-
mica propia, espacio para el afecto y la participa-
ción a través de los roles conyugales, parentales 
y fraternales. Los vínculos afectivos son la ex-
presión de la unión entre padres e hijos, aspecto 
que va más allá de la relación de parentesco y 
está presente en todas las tareas educativas, fa-
cilitando la comunicación familiar, la seguridad 
en los momentos difíciles, el establecimiento de 
normas y su cumplimiento. (p,19

La experiencia de la vida familiar trasnacio-
nal detona cambios en las relaciones a partir de 
cómo se conectan, estructuran y adquieren so-
lidez o no los vínculos emocionales y afectivos 
entre padre, madre e hijos, hermanos y la red 
parental extensa que se activa antes y durante el 
proceso migratorio. (p, 157)

En lo planteado anteriormente, el cuidado de los 
hijos es asumido generalmente por las abuelas o 
las tías, asegurando su salud, bienestar, formación 
académica, alimentación y afecto, todo esto de 
acuerdo a las indicaciones de la madre en la dis-
tancia. Son pocos los padres que se quedan y asu-
men el rol materno. 

En una de las entrevistas aplicadas, a la pregun-
ta ¿Cómo se establecían las normas en su familia y 
quién las determinaba?, el entrevistado respondió: 
“Mira, cuando estaba con mi esposa era yo quien 
las establecía, mmmmmm (…) pero al viajar las 
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asumió mi esposa, sobretodo en la crianza de Juan 
Alejandro, nuestro hijo, ya que yo no puedo estar 
mmmmmmm (triste) de manera presencial con él 
(Entrevistado 2015).

3. Rol de conyugalidad

Gervilla (2003) indica que: “las familias y sus re-
laciones se cimientan en el compromiso de convi-
vencia y de entrega mutua entre hombre y mujer, para 
cumplir la doble #nalidad de la sexualidad: agrado 
sensual mutuo y procreación de los hijos” (p.32). 

 De acuerdo con la anterior de#nición, es claro 
que este rol se deteriora o se fragmenta por la dis-
tancia y la migración. 

Por otro lado, según Ariza y D’Aubeterre (cita-
do por Cienfuegos, 2011) nos indica que:
El distanciamiento espacial en la vivencia del 
lazo conyugal abre un espacio de incertidum-
bre en el horizonte familiar y replantea las 
fronteras habituales de la convivencia del gru-
po (…) trastoca al mismo tiempo dimensiones 
cruciales de la vida familiar como la socializa-
ción y educación de los hijos, el ejercicio de la 
paternidad y maternidad, la afectividad, la se-
xualidad y hasta las pautas de sociabilidad, que 
han de buscar –cuando se pueda– cauces alter-
nativos de expresión. (p, 166) 

Se evidencia a través de las entrevistas que la mi-
gración genera en gran parte de los casos estudia-
dos que las relaciones de conyugalidad se distan-
cian y en otros casos se rompen, así como también 
se generan innumerables con?ictos por la crian-
za de los hijos sobre todo con quien migra, pues 
quien se queda se queja de su ausencia y su falta de 
colaboración en el tema de obediencia por parte 
de sus hijos. 

En este sentido se reitera la importancia de 
tener lazos afectivos sólidos y establecer clara-
mente las prioridades de la familia durante el 

proceso migratorio, pues la distancia generada 
por la migración puede desatar mayor unión o 
mayor separación.

Zelizer (citado por Sánchez, López y Palacio, 
2013), plantea que la madre y el padre migrante 
centran su vínculo desde lo económico, ya que 
“En la vida cotidiana, la gente se desvela e invierte 
una gran cantidad de esfuerzo para encontrar el 
vínculo apropiado entre las relaciones económicas 
y los lazos de su vida privada” (p. 166). 

Lo anterior re?eja que, durante la migración, 
las prioridades de las familias y las parejas cam-
bian. Dado que el principal motivo de migración 
es el económico, la búsqueda de mejores oportuni-
dades para brindarles mejor calidad de vida a sus 
hijos, la familia centra su atención en la economía, 
sus vínculos giran en torno al aspecto económico, 
de hecho los principales con?ictos entre las pare-
jas empiezan a desatarse cuando quien migró no 
envía dinero, solo un 6% dejó de enviar dinero, el 
dinero es durante la migración el tema principal 
en la comunicación, las llamadas telefónicas y los 
chats y esto hace que aspectos claves y trascenden-
tales en la familia y la pareja como las relaciones 
afectivas y las demostraciones de afecto, se dejen 
de un lado llevando en algunos casos, al deterioro 
o el quebrantamiento.

En cuanto al tema de relaciones, como diría
Bauman (citado por Vespucci, 2006). “La soledad pro-
voca inseguridad, pero las relaciones no parecen 
provocar algo muy diferente” (p. 162). Lo que 
quiere decir, que las relaciones actuales se ven 
afectadas por la soledad en las familias trasnacio-
nales, este factor de soledad se hace notorio por la 
distancia que se presenta a causa del fenómeno de 
la migración.

Para dar continuidad al rol de conyugalidad 
y enfocar este concepto en lo relacionado con 
las pautas de crianza, tema central del presente 
artículo, es importante abordar los términos de 
pautas, prácticas de crianza y género, los cuales 
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permiten tener claro que la perspectiva de género 
ha construido sobre la sociedad creencias que se 
han convertido culturalmente en tradición. 

Tenorio, (2006) a#rma que:
Tradicionalmente, mientras los hombres traba-
jan para llevar al hogar el sustento, las mujeres 
se encargan de estar en el hogar y criar a los 
niños. No obstante, en algunas zonas urbanas 
las mujeres han tenido que salir a trabajar y ga-
nar el sustento para sus hogares, lo que produce 
algunas diferencias en su imagen como mujer 
y en sus prácticas en el hogar. Estos cambios 
son inducidos por las transformaciones de la 
sociedad que conllevan variaciones en la cons-
titución familiar, haciendo aparecer casos de 
familias donde la cabeza es sólo el padre o sólo 
la madre o familias recompuestas. (p, 5). 

Por lo anterior, en este artículo es claro que para el 
61% de los entrevistados, el patrón tradicional de 
género se mantiene, cuando el grupo familiar ha 
tomado la decisión de que uno de los dos padres 
migre, manteniendo la perspectiva de que el hom-
bre es quien trabaja para llevar el sustento al ho-
gar, mientras que la mujer es la encargada de criar 
a los hijos y mantener el hogar. La responsabilidad 
de las pautas de crianza de los hijos es compartida 
entre padres, sin embargo, al estar el padre en otro 
país, distanciado de sus hijos, esta función recae 
más sobre el rol femenino. 

4. Rol de Fratría

Según Bono, López y Vadillo (2012), nos dan a en-
tender lo que signi#ca el rol de Fratría:

En castellano utilizamos la palabra hermano de 
una manera genérica sin dar importancia al géne-
ro, así tomando como referencia a La Real Acade-
mia de la Lengua encontramos que la de#nición de 
hermano es: “Persona que con respecto a otra tiene 

el mismo padre y la misma madre, o solamente el 
mismo padre o la misma madre” (p.30). 

De otro lado, para Fernández (2008) (como se citó 
en Bono, López, y Vadillo, 2012), el rol de fratria es:

El orden de nacimiento en la fratría es impor-
tante, no sólo desde el punto de vista de la au-
toimagen del sujeto atendiendo al lugar que 
ocupa, sino además por las aspiraciones y ex-
pectativas sobre los hijos que se formulan los 
padres. Según esto, no es lo mismo ser primo-
génito a ser el último de los hijos, cuando son 
varios, o ser hijo único, ya Freud (1916) a#r-
maba que “La posición del niño dentro de la 
serie de los hijos es un factor relevante para la 
conformación de su vida ulterior, y siempre es 
preciso tomarla en cuenta en la descripción de 
una vida.  (p.39) 

Los conceptos anteriores rati#can que los herma-
nos juegan un papel importante en la crianza de 
los hijos en ausencia de un padre o de una madre, 
sobre todo los hermanos mayores; en algunas de 
las respuestas dadas por los entrevistados, mues-
tran que cuando el padre migra y existe un her-
mano mayor, en el caso de la investigación tres 

hijas  apoyan a la madre o a la cuidadora con las 

funciones del rol paterno, como autoridad y cumpli-

miento de reglas, es quien respalda las decisiones 
del cuidador y en su ausencia es también quien se 
encarga del cuidado de los hermanos menores, las 
entrevistas dejan ver que son un gran apoyo para 
quienes se quedan. 

5, Rol "lial

Según Serrano (2007) no da a entender el concep-
to de #liación:

Es eminentemente una noción de derecho, es 
el lazo jurídico que une al hijo con su padre y 
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con su madre. Se ha entendido también como 
el vínculo de parentesco de consanguinidad 
entre dos personas, en donde una es padre o 
madre de la otra. Si se establece solamente fren-
te al primero se le llama paternidad y ante la 
segunda, maternidad. Se tiene entonces que, 
la #liación fundamenta las relaciones familia-
res, establece las relaciones de patria potestad, 
órdenes sucesorales, derecho alimentario, na-
cionalidad y autoridad de los padres. Dada la 
importancia de dichas relaciones originadas en 
la #liación, las normas que las reglamenta son 
de orden público, no susceptibles de ser modi-
#cadas por las partes. (p. 6) 
 

Se evidenció en las entrevistas que, en cuanto al 
rol de #liación o autoridad familiar, cuando el 
77% de personas que migra son los padres, las 
madres son quienes asumen el rol de autoridad 
al interior de hogar, sin embargo, consultan a los 
padres en la toma de decisiones con relación a las 
normas, reglas y castigos. Sin embargo, el impac-
to en los hijos cuando uno de los padres se en-
cuentra en otro país se evidencia en el siguiente 
testimonio:

Hasta mi hijo Cristian perdió ese año de colegio 
porque era muy apegado a él, eso fue muy tenaz, 
muy muy duro para todos. (Entrevista 2015).

Para los casos donde los hijos quedan a cargo del 
cuidado de algún familiar, el rol de autoridad la 
tienen los familiares, esto se evidencia más en el 
caso en que las mujeres son las que migran, dado 
que son las personas que se encuentran en contac-
to físico permanentemente. 

Cuando me fui deje a mis hijos muy pequeños 
sobre todo la niña. Quedaron a cargo de mi her-
mana menor viviendo en la casa paterna (…) la 
casa de mis padres. (Entrevista 2015).

Teniendo en cuenta que las pautas de crianza son 
uno de los factores principales de análisis es de 
gran importancia conocer y exponer el concepto: 

Según, Ortega, Ovalle y Ramos (2014), las 
pautas de crianza tienen que ver con: El orden 
normativo (patrones, normas, costumbres, ex-
pectativas), que le dice al adulto qué se debe ha-
cer frente al comportamiento de los niños. Se 
re#ere a lo esperado en la conducción de las ac-
ciones hacia los niños. 

Según Aguirre (2000), las pautas constituyen: 
El vínculo directo con las determinaciones 
culturales propias del grupo de referencia. Las 
pautas hacen referencia a cómo se espera que 
se comporten los niños y niñas y que están re-
lacionadas con las determinaciones culturales 
propias del grupo de 24 referencia, y son váli-
das para un grupo social dependiendo de quién 
de#na lo que es normal o valorado. (pp. 23-24) 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta que 
la familia como primer escenario donde realizan 
las primeras socializaciones, las pautas de crianza 
permiten mantener o reorganizar el grupo fami-
liar, brindando protección y amor a cada integran-
te ya que la familia es multiplicadora de valores y 
costumbres para la sociedad. En algunos casos, es-
pecialmente donde migró el padre, la madre asu-
mió la crianza de los hijos, los permisos, la con-
certación de reglas ya que para el padre era muy 
difícil asumir dicho papel. 

Yo nunca quise imponer nada en mi casa, pero 

de una forma u otra las determinaba yo. Creo 

que eso es porque soy mayor que Claudia; enton-

ces tenía un poco más de experiencia en muchas 

cosas, ahora yo trato de seguir manejando las co-

sas, pero desde acá es más difícil y por eso ahora 

mi esposa se ha encargado de las cositas que van 

saliendo con el diario vivir. (Entrevistado 2015).
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Se evidencia que como consecuencia de la dis-
tancia se genera el cambio de roles en el hogar y 
también afecta el vínculo entre padre e hijos, ya 
que este no se encuentra presente en el desarrollo 
de su ciclo vital, lo cual hace que sus hijos vean 
más cercana a la persona que está de manera pre-
sencial. En las entrevistas realizadas, el promedio 
en años de migración es aproximadamente de 12 
años, esto puede dar cuenta de que efectivamen-
te el ciclo vital en el que se encontraban los hijos 
cuando uno de los dos padres migró era el escolar 
y que por lo tanto luego de los años los roles cam-
bian.  

Expuestos los conceptos y análisis de: rol pa-
terno, rol materno, rol de conyugalidad, rol #-
lial, rol de fratría, crianza, pautas y demás, puede 
entreverse que el fenómeno de la migración in-
dudablemente genera cambios importantes y 
trascendentales en las familias para un completo 
reajuste de su sistema familiar, los ajustes, se pre-
sentan en el cambio de roles, ya que la autoridad, 
cambia, quedando en cabeza del padre o la madre 
que se queda en el país de origen; en algunos casos 
las familias se fragmentan, porque el que migra 
muchas veces constituye una nueva familia. 

Conclusiones

El fenómeno de la migración en cuanto a la crian-
za de los hijos, transforma la autoridad y toma de 
decisiones que se dan en la familia, especialmen-
te cuando es el padre quien migra, lo que gene-
ra cambios en el rol paterno, especialmente en el 
tema de autoridad en la familia, la proveeduría y 
la toma de decisiones, así como en lo relacionado 
a las normas y pautas de crianza en los hijos. Antes 
de la migración, en algunos casos, el padre ejercía 
la autoridad en el hogar, proveía económicamente 
y participaba en la toma de decisiones; sin embar-
go, durante la migración, estas funciones del rol 
paterno cambian y es la madre quien las asume. 

A pesar de las situaciones vividas se observa 
que, de acuerdo con los resultados de esta inves-
tigación, se logra mantener la comunicación, te-
niendo en cuenta que las familias al sufrir este 
fenómeno se ven enfrentadas a cambios estructu-
rales familiares, donde los subsistemas conyugal 
y fraternal se fragmentan. En algunas entrevis-
tas, los padres y madres migrantes iniciaron una 
nueva relación en el país de llegada, generando la 
separación con su esposa, o esposo, pero mante-
niendo el vínculo con sus hijos. 

Es importante resaltar que el fenómeno fami-
liar vivido desde la perspectiva de género, el hom-
bre es quien migra, es decir que en la mayoría de 
los casos es el hombre quien se ve enfrentado a 
viajar en busca de las mejores condiciones para 
la familia. Por ende, la mujer es la encargada de 
asumir las funciones del hogar y el cuidado de los 
hijos, es de notar que no hay cambios en el patrón 
cultural, donde los hombres son los que trabajan y 
las mujeres son las que se dedican al hogar.

Por otro lado, la madre que asume el rol cuida-
dor, muchas veces se ve en la obligación de buscar 
opciones laborales, lo que implica cambios estruc-
turales que fragmentan las relaciones, cediendo 
roles en los que la abuela y en muchos casos los 
hijos adolescentes asumen el cuidado de los her-
manos menores.

De conformidad con los casos estudiados para 
la presente ponencia, la crianza de los hijos sufre 
varios cambios sobre todo cuando se trata de hijos 
en edad escolar, ya que cuando uno de los padres 
migra, la autoridad y responsabilidad recae sobre 
una sola persona quien debe considerar nuevas es-
trategias, puesto que debido a la distancia con el 
padre que migró, en algunos casos  los hijos no lo 
reconoces como autoridad. 

El vínculo establecido entre los menores y el 
migrante se debilita con el paso del tiempo, sur-
gen sentimientos y emociones como: alegría, es-
peranza, desolación, angustia por el ser querido 
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que migró, lo que genera en el niño una serie de 
afectaciones emocionales que pueden llegar a in-
?uir en otros aspectos tales como el rendimiento 
escolar, las relaciones con sus pares y familiares.

La separación de uno de los miembros de la 
familia genera un quebranto emocional que con-
lleva a un proceso de duelo por la separación, 
en donde el quehacer de Trabajo Social juega un 
papel importante, pues aquí comienza el rol de 
acompañamiento con la persona que migró a otro 
país y la familia que se queda residiendo en Co-
lombia; el profesional en este proceso, reconstruye 
y/o fortalece el vínculo de la familia en los diferen-
tes roles, para disminuir el impacto que genera la 
migración, a través de diferentes técnicas y herra-
mientas como por ejemplo genograma, ecomapas, 
visitas domiciliarias y entrevistas que en primera 
medida permiten determinar un diagnóstico, con 
el que se puede identi#car en qué roles del vínculo 
familiar se debe realizar el fortalecimiento. 
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