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Uno de los aspectos más señalados en los últimos años vinculado a la movilidad 

internacional de personas, es que dicha movilidad ha dejado de ser individual para 

constituir un fenómeno en donde familias enteras salen de sus lugares de origen para 

asentarse en otro país. Esto hace que las políticas de los Estados en la materia tengan que 

ser modificadas para hacer frente a un fenómeno más complejo y de naturaleza sistémica, 

que requiere intervenciones integrales, con la concurrencia de otros Estados y organismos 

multilaterales y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas/familias 

migrantes. 

El libro Familia y migración. La complejidad de la migración familiar en el mundo 

contemporáneo, de María Elisa García López, coordinadora del proyecto Cátedra Conacyct 

“La protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la Frontera Sur”  con sede en el 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y editado 

por esa casa de estudios –no deja de ser relevante que una institución de investigación y 

docencia situada en la crítica frontera sur de México esté produciendo trabajos de esta 

naturaleza– es un estudio amplio y riguroso, de corte multidisciplinario, sobre este 

fenómeno que ha venido a replantear los flujos migratorios internacionales. 

La obra se compone por seis capítulos. En el primero de ellos, titulado “Una nueva etapa 

de las migraciones internacionales: inmigración, derechos humanos y familia”, la autora 

reflexiona sobre el cambio que ocurrió con el fenómeno migratorio a partir de la segunda 

posguerra y la necesidad de reconstruir Europa con falta de mano de obra. No obstante, a 

diferencia de las políticas migratorias estadunidenses o canadienses que aceptaban la 

llegada de familias completas, en los países europeos se promovía una filosofía basada en 

la temporalidad y en el principio de rotación, en donde lo que importaba era, 

precisamente, la mano de obra, y la ulterior reunificación familiar tenía que darse en el 

país de origen y no en el de destino, pues si el extranjero viajaba con la familia, se 

quedarían en el país receptor. Había una negación de la reagrupación familiar y del 

establecimiento permanente. Sin embargo, con la recesión de 1973-1974 hubo un cierre de 

fronteras y se pasó a la etapa de “migración cero”. Esto hizo que proliferara la inmigración 

clandestina que, a juicio de García López, se convertiría en un elemento estructural del 

sistema migratorio. Ahora, en el siglo XXI este tipo de migración, la familiar, es la 

dominante, acaso impulsada por las severas crisis económicas y de gobernabilidad que 

sufren distintos países, y que ha puesto en jaque a la filosofía política liberal y de los 

derechos humanos. 
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El segundo capítulo, “La familia en el contexto migratorio internacional”, aborda esta 

estructura social en el marco de la migración. La autora señala que, en efecto, la migración 

constituye un asunto familiar y no uno individual. 

Las motivaciones para emigrar están profundamente vinculadas a la familia, 

tanto en su sentido nuclear como extenso, y a menudo proceden de estrategias 

familiares que trascienden las visiones clásicas puramente economicistas. De 

hecho, la teoría de la nueva economía de la migración laboral ha enfatizado el rol 

que corresponde a la familia en las decisiones migratorias, de modo que, aunque se 

ejecuten de forma individual, tales decisiones constituyen el resultado del esfuerzo 

común de todos sus miembros (página 45). 

La reflexión sociológica sobre la familia que se encuentra en este capítulo es pertinente 

para entender su naturaleza en el contexto migratorio, ya que se ha pasado de un estado 

unitario de la familia a uno en donde alguno o algunos de sus miembros están separados 

por las fronteras. Además, resalta el hecho de la forma en que la familia se mueve: primero 

sale, generalmente, el padre y luego los demás miembros. Es un proceso de etapas 

sucesivas. Esta separación de los integrantes de la familia intersecta dos aspectos del orden 

jurídico: la extranjería y la protección de la familia. Hay una nueva geografía familiar de 

corte inter-fronterizo. La internacionalización de los derechos humanos ha impactado en el 

derecho de familia y en el derecho migratorio, por lo que los sesgos para entender y 

caracterizar tanto a las familias como al fenómeno migratorio ha venido disminuyendo. 

“Concepto y tipología de la inmigración familia” es el título del capítulo tercero. En él, se 

menciona que la inmigración familiar, en el ámbito europeo, se situaba en el esquema de la 

inmigración predominantemente masculina y que, cuando sus dependientes más cercanos 

se movilizaban, podía caracterizarse como un tipo de movimiento feminizado y con escasa 

participación en el mercado laboral. La reunificación familiar, entonces, era pensada desde 

un marco masculino, estereotipado y simplista (página 70). Ahora, la comprensión de la 

reunificación familiar ha cambiado debido a los flujos migratorios internacionales; por 

ejemplo, hoy cada vez más mujeres migran de forma independiente para mejorar sus 

condiciones de vida. En esta reconceptualización de la reunificación familiar, conviene 

mencionarlo, engloba distintos procesos migratorios vinculados a la familia. El capítulo 

también aborda la formación familiar o la inmigración matrimonial, la inmigración de toda 

la familia y la reunificación de la familia extensa. 
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En el capítulo cuarto “El carácter complejo y multifacético de la migración familiar”, se 

presenta un examen de las políticas que tienen relación con las personas extranjeras que se 

establecen en una triada: normas reguladoras de la entrada y control de los flujos 

migratorios-disposiciones sobre la demanda de asilo y la situación de refugiados-medidas 

para la integración de los inmigrantes. Se ha incorporado un elemento más: las políticas de 

cooperación. Esta “triada más uno” se revisa a la luz de la reunificación familiar ya que 

refleja la concreción de una decisión familiar como parte de un proyecto mayor: beneficios 

colectivos para sus integrantes. 

En “Nuevas facetas vinculadas a la migración familiar”, que es el capítulo que sigue, el 

quinto, se ofrece un estudio sobre las nuevas dimensiones de este tipo de migración. De 

esta forma se analiza al matrimonio como acto de la vida familiar, pero también como 

elemento que se vincula a formas mercantiles de relaciones como las novias por catálogo o 

los matrimonios trasnacionales concertados. Este “mercado matrimonial” refleja la 

desigualdad del mundo ya que las involucradas son mujeres de países pobres que son 

buscadas por hombres de países desarrollados. Si bien en el libro se habla de la 

feminización de los procesos migratorios, también hay que hacer notar que la formación 

familiar se está masculinizando en el sentido de que parejas homoparentales están 

ingresando a otros Estados. Un aspecto relevante vinculado a la reunificación familiar es 

que ha venido a convertirse en una vía de inmigración laboral, ya que las dificultades a las 

que se enfrentan las personas que migran pueden ser sorteadas con dicha reunificación. 

Finalmente, el libro concluye con una propuesta que la autora realiza en el sexto 

capítulo: “Razones para el activismo judicial en materia de migración familiar: una 

proposición teórica”. Esta consiste en replantear el valor de los jueces y la manera en que 

abordan las controversias sobre reunificación familiar, aplicando un test muy riguroso de 

escrutinio judicial. La dimensión que la autora el otorga al poder Judicial es central ya que 

sus integrantes tienen una tarea nodal en el reconocimiento y consagración normativa de 

los derechos de los inmigrantes, en general, y de la reunificación familiar, en particular 

(página 201). Esta propuesta se encuentra sustentada, a su vez, en las reflexiones de J. H. 

Ely quien en su obra Demoracy and Distrust. A Theory of Judicial Review desarrolló una 

teoría sobre la construcción de los derechos y el papel de los jueces constitucionales en la 

democracia representativa. 
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El trabajo publicado de Elisa García tiene un sentido de actualidad, cuando en diversas 

partes del mundo, señaladamente América Latina, se viven crisis migratorias de grandes 

proporciones que han puesto en jaque tanto a los gobiernos de los países expulsores como 

a los Estados receptores. Las reflexiones que se encuentran en el libro no solo ayudan a la 

comprensión del fenómeno estudiado, sino que dan pie a reflexiones que rebasan el ámbito 

académico. Es una obra cuyo contenido debe ser retomado por los hacedores de políticas 

públicas. 
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