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Resumen

El presente documento examina tres argumentos del transnacionalismo inmigrante desarrollado 
por Alejandro Portes: 1) la opción radical por el individualismo metodológico, 2) la centralidad 
epistémica/teórica/metodológica en la observación del individuo en su uso de las redes sociales 
y 3) la idea de enfocarse en la construcción desde abajo del transnacionalismo y proponer una 
teoría de alcance medio con el propósito de establecer sus límites y virtudes conceptuales para 
seguir teorizando sobre la realidad “transnacional”, en un contexto político en dónde las ideas 
nacionalistas/nativistas y populistas cobran fuerza en occidente. Para desarrollar lo anterior la 
discusión se organiza en torno a tres ejes: 1) las contribuciones teóricas de Portes, 2) los procesos 
de ciudadanización-desciudadanización migrante y 3) las políticas migratorias punitivas basadas 
en las ideas nacionalistas/nativistas y populistas propuestas por Huntington y que llevaron a 
Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. 

Palabras clave: Transnacionalismo inmigrante, ciudadanización-desciudadanización, naciona-
lismo/nativismo, políticas migratorias.

Abstract

This paper examines three arguments of immigrant transnationalism developed by Alejandro 
Portes: 1) the radical choice for methodological individualism, 2) the epistemic/theoretical/me-
thodological centrality in the observation of the individual in his use of social networks and 3) 
the idea of focusing on the construction of transnationalism from below and proposing a theory 
of medium scope with the purpose of establishing its limits and conceptual virtues to continue 
theorizing about the "transnational" reality, in a political context where nationalist/nativist and 
populist ideas are gaining strength in the West. To develop this, the discussion is organized 
around three axes: 1) the theoretical contributions of Portes, 2) the migrant processes of citize-
nization and de-citizenization and 3) the punitive migration policies based on the nationalist/
nativist and populist ideas proposed by Huntington and that led Donald Trump to the presidency 
of the United States.

Key words: Immigrant transnationalism, citizenization-de-citizenization, nationalism/nativism, 
migration policies.
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ara entender el nacimiento, el despliegue y el estado actual del 
transnacionalismo como herramienta teórica hay que ubicarnos 
en los años noventa del siglo XX, década caracterizada por un 

IntroduccIón

P
conjunto de cambios en las vinculaciones históricas entre los Estados Uni-
dos y México, el resto de América y el mundo. En 1990 comenzó el des-
pliegue de la globalización tecnológica y económica. En 1991 se iniciaron 
las conversaciones entre las élites políticas de México, Estados Unidos y 
Canadá y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y su entrada en vi-
gor el 1 de enero de 1994. En 1993, la política migratoria entre los Estados 
Unidos inició un profundo viraje hacia la militarización y securitización 
de las fronteras; en ese año, en la ciudad El Paso, se implementó la ope-
ración Bloqueo. Su objetivo fue impedir el paso de los migrantes. Para tal 
fin se construyeron y reforzaron rejas, muros y se amplió la vigilancia en 
las zonas fronterizas: “Se abandonó así la tradicional política de capturar 
y liberar (catch and release) y se inició una política de corte disuasivo” 
(Durand, 2013: 86).

Paralelamente, en el Cono Sur se dieron tres procesos significativos: 
i) la instalación y expansión de la globalización; ii) la expansión del neo-
liberalismo en la región y iii) la apertura de las fronteras producto de las 
transiciones políticas a la democracia. Por otro lado, Chile y Argentina se 
constituyeron en países de destino de peruanos, bolivianos, colombianos y 
ecuatorianos. (Luque, 2006: 137). Se formó un circuito regional migrato-
rio de países expulsores de población y de países receptores de población. 
¿Pero cómo fue que se abrieron las fronteras en 1990? ¿Qué factores nos 
explican esa apertura? La respuesta se encuentra en considerar el contexto 
de las transiciones hacía la democracia y la importancia de los derechos 
humanos. Durante la década de los setenta, los militares de todos los países 
de la región, salvo Colombia, Costa Rica y Venezuela, dieron sangrientos 
golpes de Estado que ocasionaron el exilio de miles de sus ciudadanos. 
El caso colombiano fue excepcional debido al enfrentamiento armado en-
tre las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), El Ejército de Liberación Nacional (ELN), y otras fuerzas alzadas 
en armas contra del Estado colombiano. Los golpes de Estado en la región 
se iniciaron con el de Paraguay (1954), Brasil (1964), Perú (1968), Bolivia 
(1971), Ecuador (1972), Uruguay (1973), Chile (1973), Argentina (1975) 
y Perú (1992), bajo la conducción de Alberto Fujimori (Victoriano, 2010: 
179). Durante más de dos décadas la mayor parte de la población del con-
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tinente vivió bajo el terrorismo de Estado y fuertemente reprimida y ante 
dicha realidad la defensa de los derechos humanos era el último muro que 
separaba la represión del genocidio.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos de Chile, cálculo en 200 
mil, a los chilenos y chilenas exiliadas por la dictadura del General Augus-
to Pinochet (Zamorano, 2021). En el caso de Argentina, la cifra se esta-
bleció entre 400 mil y 500 mil individuos (Jensen, 2006: 406). En cuanto 
al exilio uruguayo, este se proyectó en una cifra cercana a los 380 mil 
individuos (Schelotto, 2015). Estos tres exilios fueron los más numerosos 
y masivos del periodo de las dictaduras militares de la segunda mitad del 
siglo XX, en América del Sur y en todos ellos hubo la intervención de los 
gobiernos estadounidenses de la época.

El rechazo internacional al golpe de Estado de Pinochet: 

despertó una reacción internacional de repudio sin precedentes en la historia de 
América Latina, que ha evidenciado numerosos golpes y dictaduras militares. 
En algunos países hubo una respuesta de solidaridad por parte del Estado, en 
otros países, de grandes partidos políticos que aún se encontraban en la oposi-
ción, como el Partido Socialista y Mitterrand en Francia y el Partido Laborista 
en Gran Bretaña. En países como Francia, Italia y España hubo una moviliza-
ción popular masiva, con manifestaciones de alrededor de cien mil personas 
(Macleod, 2011: 227). 

Además, la comunidad internacional de los derechos humanos apoyó la 
lucha del pueblo chileno contra la dictadura pinochetista. Desde entonces 
la narrativa de los derechos humanos fue uno de los temas imprescindi-
bles para construir legitimidad política y, además, ésta retórica sobre los 
derechos humanos fue el espacio simbólico que dio la bienvenida a los 
migrantes internacionales que llegaron a Chile después de la transición a 
la democracia y fue una de las bases de la expansión del transnacionalismo 
migrante en el Cono Sur. Procesos similares se dieron en Uruguay y la 
Argentina y los derechos humanos se convirtieron en una bandera funda-
mental de las culturas políticas sureñas post-dictatoriales.

De esta manera, la expansión de las democracias y la defensa de los 
derechos humanos; la globalización; las tecnologías de la información y 
el neoliberalismo dieron paso a un nuevo tipo de migración: la migración 
transnacional. Sin la concurrencia de alguno de estos factores esta realidad 
no se hubiera cristalizado, por ejemplo, es imposible pensar al transnacio-
nalismo sin las tecnologías de la información. Asimismo, es fundamental 
destacar que todas estas variables impactaron en las vidas de los migran-
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tes, por ejemplo, en el trabajo de campo realizado en Santiago de Chile y 
Buenos Aires en los primeros años del siglo XXI, se constataron las diver-
sas participaciones políticas transnacionales de migrantes internacionales 
(peruanos y colombianos en la vida social y política de Chile y Argentina 
(comunidades políticas de asentamiento), y en Perú y Colombia (comu-
nidades políticas expulsoras). Los migrantes en aquellos años empezaron 
a vivir conectados con más de un Estado nacional. Sin Internet esto no 
hubiera sido posible, pero, insisto, también, contaron los derechos huma-
nos pues les permitieron obtener el apoyo de organizaciones de derechos 
humanos de las sociedades civiles de ambos países (Luque, 2009). 

Los derechos humanos funcionaron como dispositivos de inclusión po-
lítica y democrática desde la sociedad civil hacia los Estados y ello facilitó 
la incorporación de los migrantes durante la década de los noventas. Los 
exiliados de las dictaduras se trasformaron en los sujetos que brindaron su 
hospitalidad a los migrantes en los noventa en el Cono Sur. Ello facilito la 
producción del transnacionalismo desde abajo tanto en el sur como en el 
norte del continente. 

El surgImIEnto dE las tEorías dEl transnacIonalIsmo  
En El EstudIo dE las mIgracIonEs IntErnacIonalEs En amérIca

Dentro de ese contexto, hace tres décadas, surgieron un conjunto enfoques 
teóricos transnacionales (Basch, Glick Schiller y Szanton, 1994; Faist, 
Fauser y Kivisto, 2011; Faist y Ozveren, 2016), cuyo objetivo ha sido des-
cribir, explicar y comprender los fenómenos migratorios internacionales 
que nacieron producto de los cambios imprimidos por la globalización y 
el neoliberalismo en la década de los noventa del siglo pasado (Portes, 
2004a).

El objetivo del presente trabajo es examinar específicamente una de es-
tas contribuciones teóricas. Para ello se construyó un criterio de selección 
basado en las dos publicaciones científicas más destacadas al respecto, en 
nuestra opinión: i) Nations Unbound. Transnational Projects, Postcolo-
nial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States, de Linda Basch, 
Nina Glick Schiller y Cristina Szanton Blanc. ii) La otra publicación es: La 
globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante y desarrollo. 
La experiencia de Estados Unidos y América Latina. (Portes, Guarnizo y 
Landolt, 2003). El impacto de estas publicaciones fue medular en la divul-
gación del transnacionalismo. 

En este sentido, el presente trabajo, concentró estos enfoques en dos 
grandes grupos: al primer grupo lo denominamos “transnacionalismo an-
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tropológico”, el cual se caracteriza por una mirada antropológica, decolo-
nial, feminista y postmarxista, en donde conceptos como simultaneidad, 
conflicto, etnicidad, género y clase son fundamentales (Basch, Glick-Schi-
ller y Szanton, 1992; Sassen, 2007 y Feldman-Bianco y Glick, 2011). Al 
segundo grupo lo catalogamos como “transnacionalismo inmigrante”, ya 
que puso un énfasis conceptual y metodológico muy fuerte en la definición 
de un programa de trabajo en lo que denominaron hace 24 años, como un 
campo “emergente de investigación”, para lo cual desarrollaron la idea 
de la comunidad transnacional, “que une a grupos de inmigrantes en los 
países avanzados con sus respectivas naciones y pueblos de origen” (Por-
tes, Guarnizo y Landolt, 2003: 15), además, colocaron su atención en las 
“ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales 
y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución” (Portes, 
Guarnizo y Landolt, 2003: 22). Finalmente, “por razones metodológicas, 
consideramos apropiado establecer como unidad de análisis en esta área 
al individuo y sus redes sociales” (Portes, Guarnizo y Landolt, 2003: 19), 
pero el individuo migrante al que se refiere Portes, es el migrante popular, 
sin papeles, aquellos que viven en la desigualdad social. 

Ambos enfoques (tanto el “transnacionalismo antropológico” como el 
“transnacionalismo inmigrante”), discrepan con las corrientes nacionalis-
tas nativistas y nativistas, cuyo principal exponente intelectual fue Samuel 
Huntington (2004). Dicha corriente nacionalista, nativista y populista, se-
ñala el peligro que significa para la identidad nacional estadounidense la 
migración hispana y básicamente mexicana por una razón cultural identi-
taria; los y las mexicanas no se asimilan a los valores culturales estadou-
nidenses y por ello son un factor de desestabilización del orden político 
y atentan contra la identidad cultural de los Estados Unidos (Huntington, 
2004).Esta argumentación marginal en 2004, creció y en las elecciones del 
2016, las tesis de Huntington fueron centrales para desarrollar las ideas na-
cionalistas/nativistas y populistas que llevaron a Donald Trump a la presi-
dencia de los Estados Unidos en el 2016 y definieron su política migratoria 
durante su gobierno.

El dEsplIEguE dEl transnacIonalIsmo

Con el despliegue de la globalización, la inmigración internacional se 
transformó, dio un giro copernicano, lo que implicó una redefinición de 
los Estados-nación y la preeminencia del mercado como dispositivo hege-
mónico frente a la esfera del Estado y de la sociedad civil. Muchos de los 
ciudadanos desempleados del tercer mundo trataron y tratan de acceder 
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con altos costos al primer mundo y en ello sacrificaron sus derechos ciu-
dadanos e incluso sus derechos humanos, generando un ejército móvil de 
mano de obra sin derechos sociales y civiles (Gálvez y Luque, 2019 y León 
y Luque, 2022), y en algunos casos con acceso parcial a los derechos polí-
ticos. Junto a este proceso, el transnacionalismo logro configurarse debido 
a otros factores como el comercio mundial y las comunicaciones relacio-
nadas con las tecnologías de información que amplificaron las relaciones 
de las nuevas generaciones de inmigrantes tanto en términos individuales 
como colectivos, con sus familias, redes sociales e instituciones políticas 
localizadas tanto en su país su país de origen cómo en el de residencia, por 
lo que: “se asume que las colectivos migrantes, tienen una relación con las 
estructuras formales a partir de su interpretación tanto desde sus países de 
origen, receptores y su influencia en su diáspora, esto da como resultado 
mitos racionalizadores que gestan procesos de institucionalización debido 
a la transnacionalización política”. (Reza, 2016: 243). En este sentido, un 
mito racionalizador es el sueño americano, el derecho a la ciudadanía, el 
retorno al hogar del que se salió rumbo al extranjero. Es una conexión sim-
bólica con la realidad transnacional. 

El nacionalismo metodológico, sostenía la convergencia tradicional 
entre ciudadanos, sociedad y mercado en el contexto del Estado-nación, 
perdió influencia, surgiendo en su lugar nuevas maneras de pensar e ima-
ginar las conexiones entre “aquí” y “allá”, entre el país de origen y el país 
de residencia, surgiendo diversas acciones y miradas transnacionales. Ello 
generó el entusiasmo de los eruditos del fenómeno migratorio, los cua-
les observaron que la migración se encontraba produciendo un conjunto 
de vínculos que cruzaban a las sociedades expulsoras y anfitrionas, estos 
investigadores diseñaron conceptos como; espacios sociales transnaciona-
les, comunidades transnacionales, redes sociales, capital social y cultural 
(Glick-Schiller, Basch, y Szanton Blanc, 1992 y Faist, 2013), las cuales 
se han ocupado en diversas investigaciones. Para Portes, Guarnizo y Lan-
dolt (2003), el transnacionalismo de aquellos años corría el peligro de di-
luirse como enfoque analítico, ya que no contaba con una caracterización 
adecuada de sus unidades de análisis y sus diversos conceptos no eran 
compartidos homogéneamente por el mundo académico. Desde nuestro 
punto de vista, esto es parte de la riqueza del transnacionalismo, ya que la 
heterogeneidad teórica nutre el debate teórico y es base de la multidiscipli-
nariedad y transdisciplinariedad, en la explicación analítica del fenómeno 
transnacional.
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El transnacIonalIsmo InmIgrantE

Bajo esta ruta, se examinan algunos de los aportes y límites del enfoque 
transnacional inmigrante, bajo este tamiz, es conveniente señalar los tres 
aspectos básicos que ordenan la discusión a fin de contextualizar el tema: 

a. Las contribuciones de Alejandro Portes al desarrollo teórico del trans-
nacionalismo inmigrante.

b. Los procesos de ciudadanización/desciudadanización de los inmigran-
tes. Relacionado con la irrupción de movimientos sociales de inmi-
grantes en los Estados receptores en defensa de sus derechos humanos 
y sus formas transnacionales de generación de actividades políticas. 
La idea de fondo es muy sencilla: A mayor respeto de los derechos 
humanos de los migrantes mayor desarrollo de sus actividades trans-
nacionales.

c. El diseño y puesta en marcha de políticas migratorias represivas ba-
sadas en la securitización y el control de las fronteras a través de la 
militarización cuya consecuencia es la reducción de las actividades 
transnacionales de los migrantes.

Las contribuciones de Alejandro Portes  
al transnacionalismo inmigrante

Como se mencionó en los párrafos anteriores, una de las producciones 
científicas que destacan tanto por sus aportes epistemológicos, teóricos y 
metodológicos en el campo de estudio de las migraciones internacionales 
y del transnacionalismo, es la obra de Alejandro Portes. Sus trabajos son 
reconocidos tanto en América, Europa y Asia y es ampliamente citado por 
la comunidad internacional, según datos proporcionados por el buscador 
de impacto científico, la aplicación Publish or Perish, la obra de Portes 
ha sido citada 131,587 veces por otros investigadores en otros artículos 
científicos, mientras Nina Glick-Schiller, exponente del transnacionalismo 
antropológico, ha sido citada por la comunidad científica, 52,956 veces 
(búsqueda realizada el 13 de junio del 2023). El análisis de Portes tiene dos 
coordenadas que definen el tipo de transnacionalismo que propone, prime-
ro habla de una globalización desde abajo y en segundo lugar propone la 
idea del transnacionalismo inmigrante. Su opción queda clara y desde este 
tamiz hay que observar y analizar sus propuestas teóricas ya que: 

somos parte de una empresa intelectual que interpela al poder desde una pos-
tura crítica, que cuestiona insistentemente las manifestaciones superficiales de 
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las cosas, y que está ella misma abierta a la crítica y a la influencia externas 
(Portes, 2004b: 10). 

Siguiendo estas ideas, Portes pone el acento en las actividades que ha-
cen los individuos migrantes en las redes sociales, además de la frecuencia, 
regularidad y compromiso de las acciones que promueven los inmigran-
tes en relación con dos o más Estados-nacionales. Aquí tenemos una idea 
afincada en su opción radical por el individualismo metodológico, ya que 
propone que son los actos de libertad de los individuos los que producen 
las realidades transnacionales. Pero, además, está hablando de inmigrantes 
que viven estructuralmente en condiciones de desigualdad. Lo que confi-
gura a los sujetos de la movilidad humana de un mayor peso empírico en 
la construcción de lo transnacional a través de sus actividades individuales 
en las redes sociales: “el postulado básico que subyace a toda la explica-
ción weberiana del Estado es el siguiente: el individuo, o mejor, la acción 
individual (a la postre libre) es la generadora del orden político” (Duek 
e Inda, 2005: 23), mediante sus interrelaciones y el sentido mentado de 
ellas (racionalidad sustantiva). Pero Portes no sólo toma al individualismo 
metodológico, sino que lo sitúa dentro de lo que son las teorías de alcance 
medio y sostiene implícitamente una hipótesis de investigación: a mayor 
desigualdad social, mayor uso de las redes sociales por parte de los mi-
grantes. Ergo más transnacionalismo. 

La propuesta portesiana es potente porque propone un programa de 
investigación y una teoría de alcance medio. Sin embargo, tiene algunos 
sesgos como su mirada coyuntural y estática de las instituciones políticas y 
no considera que detrás de ellas están las élites políticas, las cuales se van 
rotando en el poder y rediseñando las políticas migratorias a partir de sus 
ideas, intereses, valores y comportamientos. Si a ello sumamos los conteni-
dos ideológicos nacionalistas, nativistas y populistas de una de estas elites 
que son marcadamente antiinmigrantes y en consecuencia anti-transnacio-
nales vamos a tener políticas migratorias basadas en la securitización, la 
militarización y el control de las fronteras, lo que va a afectar a la pobla-
ción migrante sin papeles, aislándolos y reduciendo sus capacidades de 
producir actividades transnacionales. 

Otro elemento fundamental en la arquitectura teórica del transnacio-
nalismo de Portes, es la idea de las “actividades transnacionales de los 
migrantes en las redes sociales” (Portes; Guarnizo y Landolt, 2003: 24), 
con la integración de esta idea a su armazón conceptual, consolida una 
teoría de alcance medio sobre el transnacionalismo inmigrante y a su vez 
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rompe con los clásicos de los grandes paradigmas (marxismo, estructural/
funcionalismo, funcionalismo), ruptura que fundamentó en tres razones: 

Primero, porque se sustituye una lógica teórica/deductiva por una que es em-
pírica e inductiva; Segunda, la desproblematización del mundo. Puesto que 
los fenómenos sociales pueden muy bien explicarse de manera deductiva, hay 
poca necesidad de estudios empíricos y; Tercera, la reificación de los concep-
tos. Debido a su carácter globalizador, las grandes teorías adquieren vida pro-
pia y sus conceptos se vuelven isométricos con la realidad (Portes, 2004b: 14). 

Ello nos lleva a una primera caracterización del transnacionalismo pro-
puesto por el sociólogo: El transnacionalismo inmigrante es una teoría de 
alcance medio producida desde el individualismo metodológico. Sigamos 
caracterizando al transnacionalismo.

Ante la diversidad de desacuerdos teóricos, los pensadores del transna-
cionalismo inmigrante, sostienen que la noción de transnacionalismo debe 
de distinguir una zona de investigación acotada y definida por trabajos y 
acciones que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a tra-
vés de las fronteras nacionales para su ejecución, siendo una regla central 
la regularidad y la intensidad de los intercambios y el surgimiento de nue-
vas formas de transacciones culturales, económicas sociales y políticas que 
requieren de un movimiento geográfico transnacional para su éxito (Portes, 
Guarnizo y Landolt, 2004: 19). 

Aquí nace su tesis central. Para esta perspectiva, el surgimiento del 
transnacionalismo se va deber a las actividades que realizan los inmigran-
tes como el envío de remesas a sus familiares, el voto en las elecciones 
políticas de sus países de origen y de residencia, las festividades culturales 
y religiosas en los diferentes procesos signados por la expansión de la glo-
balización económica, el incremento exponencial de la migración interna-
cional, el abaratamiento y desarrollo de las comunicaciones electrónicas y 
los pasajes aéreos. Para Portes, Guarnizo y Landolt, el transnacionalismo 
se va a construir desde dos sentidos: i) del Estado y las transnacionales ha-
cia la sociedad (desde arriba), y desde los actores de la sociedad civil y ii) 
la misma ciudadanía hacia los Estados-nacionales (desde abajo), en tanto 
otros investigadores, proponen incorporar variables histórico contextuales 
(Tipo de construcción del Estado, relaciones históricas entre las comunida-
des políticas involucradas en el movimiento migratorio transnacional, tipo 
de construcción ciudadana) en la elaboración de las relaciones transnacio-
nales (Faist, 2005). Sin embargo, estos factores sólo explican una parte del 
fenómeno. 
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En este sentido, Portes, Guarnizo y Landolt, sostienen la tesis de que 
es necesario profundizar en el análisis de los fenómenos migratorios enfa-
tizando para ello en su construcción desde “abajo”, las actividades de los 
individuos, pero esta propuesta tiene aspectos normativos insertos en su 
construcción teórica para abordar el “transnacionalismo”. 

Para observar y explicar adecuadamente la realidad transnacional, los 
investigadores portesianos proponen partir de la elaboración de un conjun-
to de pautas originadas en el trabajo de campo con la finalidad de hacer de 
la idea del transnacionalismo una realidad cuantitativamente mensurable y 
cualitativamente interpretable. 

En función de este esfuerzo, diseñaron tres condiciones mínimas: i) 
tiene que participar un número significativo de personas en el universo 
relevante (en este caso, los inmigrantes y sus contrapartes en el país de 
origen); ii) las actividades de interés tienen cierta estabilidad, intensidad 
y flexibilidad a través del tiempo; iii) el contenido de estas actividades 
está incluido en algunos de los conceptos existentes relacionados con el 
transnacionalismo, lo que ocasionaría que la invención del término fue-
se redundante. Estas condiciones delimitan la idea del transnacionalismo 
para Portes y fijan sus unidades de análisis: i) individuos y sus actividades, 
ii) sus redes sociales, y iii) sus comunidades y estructuras institucionales 
como gobiernos locales y nacionales. 

Una investigación que se inicia con la historia y las actividades de los indi-
viduos es la forma más eficiente para comprender al transnacionalismo y sus 
efectos. A partir de los datos obtenidos en entrevistas individuales, se pueden 
definir las redes que hacen posible identificar las contrapartes de los empre-
sarios transnacionales en el país de origen y recopilar información para esta-
blecer los efectos agregados de estas actividades (Portes, Guarnizo, Landolt, 
2003: 19). 

El punto aquí es que el enfoque portesiano sobre el transnacionalismo 
desde abajo al no considerar el peso de las transformaciones neoliberales 
en los Estados-nación contemporáneos y su influencia en la inmigración 
internacional va tener solo una mirada horizontal del fenómeno y sus aná-
lisis y explicación es epidérmica. Los argumentos que usan estos inves-
tigadores para hacer de lo normativo la distinción metodológica entre el 
transnacionalismo construido desde abajo (los inmigrantes populares) y el 
construido desde arriba (Las empresas transnacionales y el Estado), se sos-
tienen en la idea de que las actividades transnacionales son heterogéneas. 
Portes considera, por ejemplo, el impacto de las reformas neoliberales en 
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la configuración de los Estados-nación contemporáneos y en los derechos 
de ciudadanía, sobre todo los sociales, que fueron los derechos más afec-
tados por las reformas neoliberales (Portes, 2004b; Arias, 2015; Luque y 
Hernández, 2022 y Delgado, 2015), pero no matiza su reflexión con datos 
demográficos duros, por ejemplo, el lugar de residencia de los migrantes 
internacionales, tampoco desarrolla el papel del de las instituciones políti-
cas a nivel nacional y subnacional en la configuración del transnacionalis-
mo desde arriba, que incluye gobiernos, políticos, empresarios y empresas 
transnacionales. 

Portes no aborda el lugar de residencia y su conexión con lo trans-
nacional. Los datos demográficos del comportamiento residencial de los 
migrantes nos indican para los casos de Suramérica y específicamente en 
Chile y Argentina, la articulación se da en función de transnacionalismos 
subnacionales. Según el Informe de Caracterización de la migración in-
ternacional en Argentina a partir de los registros administrativos del RE-
NAPER, realizado por la Dirección Nacional de Población en noviembre 
de 2022, 67.1 por ciento de los migrantes internacionales en la Argentina, 
residen en al Área Metropolitana Urbana de Buenos Aires (AMBA). 

En cuanto al caso de Chile, 61.35 por ciento de los migrantes interna-
cionales residen en el área metropolitana, lo que equivale a 909,414 indi-
viduos de un total de 1,482,390 individuos migrantes en este país andino 
(INE, 2023). La concentración de la población internacional migrante en 
las áreas metropolitanas de Argentina y Chile nos sugieren que las rela-
ciones transnacionales en el ser de América tienden a construirse desde un 
enfoque subnacional, por lo que sería posible hablar de sub-transnaciona-
lismos o transnacionalismos subnacionales. 

En este contexto, las relaciones y lógicas institucionales transnaciona-
les elaboradas desde “arriba” hoy en día son más estables debido a la crisis 
mundial planteado por la pandemia del Covid-19, mientras que las rela-
ciones transnacionales elaboradas desde abajo tienen mayor inestabilidad, 
ya que la ofensiva represora nacionalista, nativista y populista ejercida en 
contra de los migrantes a nivel mundial ocasiona el debilitamiento de las 
redes sociales ya que la familia, los lazos locales, lealtades étnicas e iden-
tidades de clase y nacionales se repliegan ante las políticas migratorias 
basadas en la securitización, control y la militarización de las fronteras. 
Aunque la identificación familiar, étnica, regional, política, nacional y de 
género, a través de las fronteras va permitir a los inmigrantes tener alguna 
protección frente al aislamiento cultural y su status legal inferior frente a 
los ciudadanos nativos, y conservar sus vínculos nativos.
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El enfoque portesiano sobre el transnacionalismo desde abajo, al no 
considerar el peso de las transformaciones neoliberales en los Estados-na-
ción contemporáneos, la expansión del nacionalismo nativista populista y 
su influencia en la inmigración internacional, va a tener solo una mirada 
horizontal del fenómeno y sus análisis y explicación van a ser epidérmicos 
y horizontales. 

Pese a la crítica anterior, lo importante de la mirada del transnacio-
nalismo inmigrante fue su ambición intelectual. Ante una nueva realidad 
emergente, realidad líquida que surgió producto 

de la disolución radical de aquellas amarras acusadas —justa o injustamente— 
de limitar la libertad individual de elegir y de actuar. La rigidez del orden es el 
artefacto y el sedimento de la libertad de los agentes humanos. Esa rigidez es 
el producto general de “perder los frenos”: de la desregulación, la liberaliza-
ción, la “flexibilización”, la creciente fluidez, la liberalización de los mercados 
financieros, laboral e inmobiliario (Bauman, 2004: 11).

 Ante el caos de la realidad liquida, Portes propuso generar un andamia-
je epistémico, teórico y metodológico para navegar en las aguas desenfre-
nadas de la globalización neoliberal: El transnacionalismo inmigrante. El 
cual es un programa emergente de investigación de investigación científica 
de alcance medio: 

La “mediana escala” no se refiere al asunto específico al que se aplica el con-
cepto, sino a su grado relativo de abstracción —equidistante de todos los lími-
tes— al abarcar leyes y generalizaciones empíricas concretas. De ese modo, 
el propio concepto de Merton de las “duraciones socialmente esperadas”, acu-
ñado para denotar la temporalidad normativa de los acontecimientos sociales, 
puede tanto medirse como aplicarse empíricamente en una multiplicidad de 
ámbitos (Portes, 2004b: 129). 

Usando esta idea, reconfiguró de manera determinante las visiones an-
teriores que se tenían en las Ciencias Sociales sobre los fenómenos mi-
gratorios, ya que los explicó multidireccionalmente y además propuso ver 
circularmente el desarrollo de las relaciones de los inmigrantes con la idea 
de ida y vuelta y de vuelta e ida, en dónde las redes sociales de los inmi-
grantes van a construir espacios trasnacionales de larga duración, además, 
de seguir un buen principio popperiano: toda buena teoría es refutable.

Hasta el momento tenemos una segunda conclusión, los estudios revi-
sados (sobre el transnacionalismo inmigrante), si bien establecen criterios 
teóricos y metodológicos que acotan el fenómeno y generan un desarrollo 
conceptual que abrió un campo de estudio emergente, además, exponen 
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varios elementos innovadores: proponen que hay un transnacionalismo 
que se construye por los de abajo; es una propuesta que se enfoca en el uso 
que hacen los individuos de las redes sociales en los procesos migratorios 
actuales; establece la importancia del papel de los inmigrantes como in-
dividuos transnacionales; plantea partir del individualismo metodológico. 
Pero no explica que entiende por nacionalismo, se va de largo con lo trans-
nacional y eso origina un problema político porque entre lo “transnacio-
nal”, tenemos lo “nacional o los nacionalismos”, tampoco se explica cómo 
se originan las redes sociales transnacionales, ignora el rol que cumplen en 
el desarrollo y constitución de las relaciones transnacionales instituciones 
políticas como los Estados-nacionales y sus políticas migratorias. Aquí te-
nemos probablemente expuesta su mayor debilidad teórica y analítica. Es 
el lugar propicio para refutar el andamiaje teórico del transnacionalismo 
inmigrante: ¿El transnacionalismo inmigrante es capaz de resistir el em-
bate de instituciones políticas migratorias construidas sobre las bases de 
las ideas nacionalistas/nativistas y populistas pregonadas por Huntington?

Los procesos de ciudadanización/desciudadanización  
de los inmigrantes

La ciudadanía fue desde sus inicios un dispositivo de inclusión/exclusión 
usado con el propósito de dirimir quién tiene derechos y quién no los tie-
ne. Desde su constitución por parte de las Ciudades-Estado griegas en el 
siglo V antes de Cristo, las mujeres, los extranjeros, los esclavos y los 
comerciantes fueron excluidos de dicha institución. Ocurrido el despliegue 
de la modernidad política y de las revoluciones burguesas en América del 
Norte (1776), y francesa (1789), la ciudadanía conservó sus características 
heteronormadas y patriarcales excluyentes (Ortiz, 2023: 281). Después de 
las revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII, las constituciones po-
líticas de los Estados-Nacionales fueron muy claras. Serán ciudadanos los 
hombres burgueses, el resto quedo fuera de la esfera de los derechos de 
ciudadanía debido a los clivajes de género, clase, etnia y residencia. Los 
excluidos y excluidas iniciaron un largo proceso de luchas, caracterizadas 
por el uso de la acción colectiva contenciosa, mujeres sufragistas, obreros 
y sectores desafiaron a los ciudadanos burgueses y lograron ser reconoci-
dos como ciudadanos y ciudadanas, logrando el reconocimiento y amplia-
ción de los derechos sociales y culturales. 

En los años que sucedieron a la segunda guerra mundial la ciudadanía 
fue uno de los conceptos universales que se desplegaron a nivel mundial, 
este dispositivo se fue organizando y legitimando en base a los principios 
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basados en el individualismo, la pertenencia nacional, el desarrollo del Es-
tado de bienestar y los derechos humanos (Ochman, 2006). Sin embargo, 
la crisis de la modernidad sólida influyó en la desarticulación y articula-
ción de la ciudadanía nacional, la cual resurgió políticamente delimitada 
por las ideas nacionalistas/nativistas y populistas desarrolladas por Hun-
tington (2004), a la vez que estaban siendo tensionadas por las actividades 
transnacionales desarrolladas por los activistas transmigrantes. Ello impli-
ca reconocer la existencia de un “dentro” y un “fuera” a pesar del escenario 
“liquido” que nos propone Bauman y es en esta coyuntura que aparecen 
las ideas nacionalistas/nativistas: “la identificación nacionalista —como 
todas las identificaciones exitosas— necesita operar en un nivel adicional 
de apego apasionado, de amor, solidaridad, dignidad, orgullo, pero tam-
bién aversión, desconfianza o incluso odio. La definición de nacionalismo 
desarrollada aquí apunta al papel central desempeñado por la estructura 
particular dentro/fuera del nacionalismo en esta dimensión afectiva del 
nacionalismo. Por ejemplo, el nacionalismo inviste de afecto a la nación 
con fantasías de disfrute supremo, culpando a enemigos externos o inter-
nos de la falta de su realización última” (De Cleen y Stavrakakis, 2019: 
110). A pesar de la globalización hay quienes “dentro” de las comunidades 
políticas creen en las ideas nacionalistas/nativistas y quienes creen en lo 
transnacional. Sólo que hay un detalle político importante, los primeros 
si votan y los segundos no lo hacen debido a su condición (muchas veces 
mayoritaria), de no tener papeles.

En este escenario, la coexistencia entre los Estados-nación, las sobe-
ranías nacionales y los derechos humanos universales, generaron senti-
dos paradójicos. Eso significó, en primer lugar, una incongruencia entre 
la normatividad y la organización de derechos. Mientras se localizaron la 
fuente y legitimidad de los derechos humanos en el orden internacional, 
los derechos civiles, políticos y sociales continuaron siendo organizados 
diferencialmente, país por país. Una disparidad similar aparece entre dos 
aspectos constitutivos de la ciudadanía: identidad y derechos. Por cuanto 
los derechos, y demandas a los derechos, se universalizan y la identidad 
todavía se concibe como algo particular y limitado por lo nacional, étni-
co, regional, o las características del otro. En los siguientes párrafos se 
describe este problema, con la finalidad de ofrecer una evaluación sobre 
este debate y proponer una salida concreta para abordar los procesos trans-
nacionales políticos desde un punto de vista no normativo y que permita 
generar una mirada más dinámica del papel de los migrantes en la pro-
ducción de las relaciones transnacionales y específicamente aquellas que 
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se ubican en la esfera de los derechos políticos y la participación política. 
La cual es definida como: “ese conjunto de acciones y de conductas que 
apuntan a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre 
las decisiones, así como la misma selección de los detentadores del poder 
en el sistema político o en cada organización política, en la perspectiva 
de conservar o modificar la estructura (y por ende los valores) del siste-
ma de intereses dominante.” (Pasquino, 2011:74). Uno de los problemas 
que saltan a la vista con el transnacionalismo inmigrante, es el relacionado 
con los cambios ocurridos en la ciudadanía política, el ejercicio de la ciu-
dadanía política y la consecuente participación política de los migrantes. 
Ciertamente hay varios casos en América Latina de participación política 
migrante, pero primero hay que distinguir los diversos tipos de participa-
ción política, Pasquino (2011), propone tres tipos de participación política: 
i) la participación política institucional. La cual es básicamente el ejercicio 
de los derechos políticos electorales ii) la participación política a través de 
la acción colectiva y; iii) la participación política rupturista. Al hablar de la 
participación política institucional de los migrantes (ciudadanía política), 
esta se ha desarrollado en dos sentidos: i) el voto de los migrantes en los 
procesos electorales de su comunidad política y ii) el ejercicio del voto en 
los procesos electorales en la comunidad política de residencia. En Amé-
rica el caso más avanzado en la implementación de los derechos políticos 
electorales es Chile, desde el año 2012, los migrantes con residencia tem-
poral tienen el derecho a votar en todos los procesos electorales. En el ple-
biscito constitucional de 2022, el número de migrantes con derecho al voto 
fue de “514,623 electores extranjeros, los que representan 3.4% del padrón 
total de electores” (Servel, 2022). En el caso del voto de los migrantes en 
sus comunidades de origen, el ejemplo más cercano es el de las elecciones 
a gobernador en el Estado de México, en dicho proceso electoral votaron 
2,138 migrantes mexiquenses (INE, 2023). 

Como vemos, los migrantes ya están adquiriendo derechos políticos 
tanto en su comunidad de origen como de su comunidad política de des-
tino. Pero estos derechos se pueden ¿transnacionalizar? ¿El ejercicio del 
voto es una actividad transnacional? Con relación al segundo tipo de par-
ticipación política, la respuesta es más clara, el uso de la acción colectiva 
transnacional es una herramienta que ya ha sido ocupada por los migrantes 
organizados desde hace años y en diversos países, en el caso de México, 
tenemos el ejemplo de la “Acción Global por Ayotzinapa” (Jean, 2019). 
Entonces: “Aunque el movimiento de migrantes en ambos sentidos siem-
pre ha existido, hasta hace poco no había alcanzado la magnitud crítica y la 
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complejidad necesaria para hablar de un fenómeno social emergente” (Por-
tes, Guarnizo y Landolt, 2003: 15). Pero ya han pasado 24 años desde la 
publicación en Ethnic and Racial Studies, de los artículos en dónde presen-
taron en sociedad su propuesta de “transnacionalismo inmigrante”, desde 
entonces los transmigrantes o migrantes transnacionales han desarrollado 
un sostenido activismo, a partir de sus valores, comportamientos, motiva-
ciones e intereses relacionados con los derechos humanos, la defensa de 
la democracia y el medio ambiente. Desde hace casi tres décadas estamos 
ante la presencia del activismo político transnacional. 

Esta realidad política lleva a que los inmigrantes actúen a través de 
diversos mecanismos como lobbies, marchas, protestas, con la finalidad 
de tener una voz política, en definitiva, se generan procesos simbólicos, 
pero con un bajo índice de efectividad, los problemas de exclusión política, 
social y económica que padecen millones de inmigrantes en los Estados 
Unidos y otros países receptores se mantienen y las corrientes políticas 
nacionalistas/nativistas influyen en ello. Se genera en consecuencia un pro-
ceso de desciudadanización local, regional y global de los migrantes que 
sólo cuentan con su fuerza de trabajo y su acción colectiva para defenderse 
de las políticas migratorias punitivas y de las organizaciones racistas, na-
cionalistas y nativistas.

El papel del Estado y las políticas públicas migratorias

Los estudios sobre la dimensión política de la migración en la actualidad 
se desenvuelven básicamente en torno a tres ejes: i) un eje enfatiza la im-
portancia de las relaciones sociales transnacionales y la influencia de los 
migrantes organizados para influir políticamente en su Estado nacional de 
origen y en el Estado receptor, proceso que se da en las esferas culturales, 
económicas y políticas y, desde esta perspectiva, se empieza a conocer 
un poco más sobre la participación de estas organizaciones en acciones 
de política y políticas públicas; ii) otro eje se refiere básicamente a como 
desde el Estado se han generado políticas determinadas o se transforman 
algunas de sus instituciones con el propósito de mantener su influencia po-
lítica sobre sus ciudadanos residentes en el extranjero, un ejemplo son las 
reformas a la constitución mexicana en torno a la doble nacionalidad, estas 
políticas son parte de un creciente reconocimiento por parte de las élites 
políticas del importante papel que cumplen sus ciudadanos en el extranjero 
en la vida económica y política de sus sociedades de origen; iii) otro eje, 
se enfoca en las políticas migratorias, las cuales se dirigen a controlar, 
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regular, sancionar e impedir el acceso de los extranjeros trabajadores a sus 
países, lo que genera: 

una esfera de intervención indefinida y cambiante en el terreno de la selección 
de migrantes. La creciente diversidad cultural de las nuevas y viejas socieda-
des de acogida ha desatado todo tipo de temores entre la población y los líderes 
opinión. Son muchos los que sostienen que la presencia de extranjeros y la for-
mación de minorías étnicas pueden llegar a transformar la identidad nacional, 
la idiosincrasia cultural de las sociedades receptoras y socavar seriamente la 
democracia al apoyar una cultura política contraria a los principios que ema-
nan del liberalismo (López y Sánchez, 2006: 7).

La relación política entre los Estados-nacionales y el fenómeno migra-
torio internacional se encuentra actualmente redefiniéndose porque supone 
un aprendizaje reflexivo de los Estados involucrados y los migrantes in-
ternacionales y los ciudadanos involucrados en dicha dinámica, los cuales 
buscan adaptarse a una realidad signada por la expansión de la globali-
zación en donde los contratos políticos tradicionales relacionados con la 
ciudadanía, la lealtad y la soberanía (entre otros), son cuestionados, rede-
finidos y actualizados constantemente por la movilidad humana que tiene 
nuevas características, entre las que destacan 281 millones de inmigrantes 
internacionales, 27 millones de refugiados y más de 89.3 millones de des-
plazados en las últimas tres décadas (ACNUR, 2020). 

Por otra parte, el estudio de las políticas migratorias, permite inferir las 
distintas estrategias que los Estados y el impacto que tenía la migración en 
los niveles diplomáticos y gubernamentales. Las políticas migratorias de 
cada país eran y son indispensables como eje de estudio o análisis o como 
referencias obligadas de toda aproximación metodológica al proceso mi-
gratorio desde la perspectiva política, debido a que su análisis institucional 
permite conocer las ideas, intereses, motivaciones y valores de las élites 
que diseñaron y construyeron dichas políticas.

En este ámbito, las políticas migratorias se diseñan desde dos conteni-
dos antitéticos: i) la securitización, militarización y el control de las fronte-
ras y, ii) en los derechos humanos: la primera es definida como: 

un proceso en el cual intervienen múltiples actores —ministros, religiosos, 
periodistas, académicos, expertos— que buscan convencer al público de que 
la migración es una amenaza latente para la seguridad. Y, una vez que la mi-
gración llega a ser vista como un peligro por el público, estos mismos actores 
pueden entonces diseñar y disponer justificadamente de acciones, leyes, reglas 
ad hoc, instituciones, presupuestos y mecanismos de emergencia para acabar, 
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evitar, detener, contener o controlar a dicho peligro, incluso si estas disposi-
ciones violan la ley, la Constitución, las normas internacionales de derechos 
humanos o si van en contra del sentido común (Treviño, 2016: 260). 

En tanto los derechos humanos se basan en: 

La ley internacional de los derechos humanos no ha sido lo suficientemente 
articulada y robusta para defender sus derechos. Y el diseño de políticas migra-
torias ha continuado en gran parte con escasa consideración por las preocupa-
ciones por los derechos humanos. Las naciones están ansiosas por administrar 
mejor la creciente presión de la migración internacional (Ghosh, 2008: 42).

 En términos contemporáneos, las políticas migratorias van de salida, 
debido a la aparición de posiciones nacionalistas, nativistas y populistas, 
tenemos el retorno de rígidas políticas migratorias basadas en el control, la 
violencia y la militarización. Con el repliegue de los migrantes de la escena 
pública. 

El transnacIonalIsmo polítIco y El transnacIonalIsmo  
InmIgrantE

Investigaciones recientes han dado cuenta de la alta capacidad de empo-
deramiento de los migrantes latinoamericanos en los Estados Unidos y 
también en los países de América Latina en dónde también hay fuertes 
concentraciones de migración regional (Calderón y Martínez, 2003; Por-
tes, 2010; Luque, 2009 y 2010 y Reza, Ascencio y Luque, 2022). En esta 
linea argumentativa, el transnacionalismo político se pone en movimiento 
en relación a sus interacciones con las instituciones políticas; los procesos 
políticos y los actores sociales, que estén conectados con dos o más comu-
nidades políticas, en términos de simultaneidad y comprensión del tiempo 
y el espacio. Ahora cabe preguntarnos ¿cómo hacen política los inmigran-
tes? En los apartados anteriores desarrollamos la idea de la participación 
política y uno de los elementos que se evidenciaron fue el de la acción co-
lectiva. Los inmigrantes transnacionales han ocupado sistemáticamente la 
acción colectiva transnacional y el asociacionismo político para impulsar 
sus demandas (Vancea y Bosso, 2017; Steigenga, Palma y Girón, 2008; 
Boric, Gissi-Barbieri y Saldívar; y Crossa, 2014). La génesis de la mayoría 
de las acciones transnacionales de los inmigrantes se ha dado desde la so-
ciedad hacia el Estado o los Estados comprometidos. El activismo político 
transnacional se ha dado a través del cabildeo político, ocupando páginas 
electrónicas, redes de correos electrónicos, viajes frecuentes entre ambos 
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países, trabajo de incidencia en los medios de comunicación de ambos paí-
ses con la finalidad de comunicar sus demandas. Este ejercicio es muy 
interesante, porque a diferencia de la propuesta individualista de Portes, 
aquí entra de lleno la acción colectiva y el asociacionismo y ello se debe a 
la difusión de los valores de la democracia, el surgimiento de tecnologías 
de comunicación e información que permitieron comprimir las distancias 
y el tiempo entre los migrantes con sus redes familiares y sociales domi-
ciliadas en sus países de origen y el surgimiento de un tipo de inmigrante 
reflexivo, que pasó a convertirse en una agencia, en un transformador de 
su entorno de recepción y en un puente entre su comunidad de origen y su 
comunidad inmigrante (Luque, 2006; Moctezuma, 2011). La idea del indi-
vidualismo metodológico del transnacionalismo inmigrante fue matizada 
y complementada por nuevos aportes conceptuales, uno de ellos fue el de 
los “espacios sociales transnacionales”, los cuales se caracterizan por una 
alta densidad de lazos intersticiales, formales o informales (redes sociales, 
intercambios económicos, relaciones políticas, tanto formales, como infor-
males). Los espacios sociales transnacionales son constituidos por varios 
formularios de recursos o capital de personas móviles e inmóviles, por 
un lado, y las regulaciones impuestas por los Estados-nacionales y otras 
oportunidades y constreñimientos como, por ejemplo, la inmigración es-
tatal controlada y las políticas de refugio. Los espacios sociales transna-
cionales son delimitados por relaciones pentatónicas entre el gobierno del 
Estado de inmigración, organizaciones de la sociedad civil en el país de 
la inmigración, los gobernantes del país de emigración, la sociedad civil 
del país de emigración, y el grupo transnacional - trabajadores migratorios 
y/o refugiados que se agrupa a través de formatos nacionales, religiosos 
o de minorías étnicas (Faist, 1998). La utilidad de este concepto radica 
en potenciar el enfoque del transnacionalismo inmigrante debido a que 
incorpora dos elementos necesarios: Las instituciones políticas y la acción 
colectiva migrante.

Estos conceptos van a ser llevados a la discusión en las perspectivas 
latinoamericanas que han abrevado de las propuestas portesianas, pero que 
las van a discutir desde una epistemología localizada en el sur, relación 
que va influir en los trabajos contemporáneos de Portes y Ariza (2007). La 
idea en dónde se aprecia este vuelco de Portes hacia la búsqueda del sujeto 
migrante colectivo, la desarrolla en la noción de “comunidades transnacio-
nales”, donde menciona con claridad que

el transnacionalismo puede verse como lo contrario a la noción canónica de 
asimilación como proceso gradual pero irreversible de integración de los mi-
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grantes a la sociedad receptora (…) el transnacionalismo evoca la imagen de 
un movimiento continuo de “ida y vuelta” entre países de recepción y origen 
que permite a los migrantes mantener su presencia en ambas sociedad y cultu-
ras y explotar las oportunidades económicas y políticas creadas por tales vidas 
duales” (Portes, 2007: 658– 659). 

Eso pone de relieve la identidad cultural. Aquí vemos que Portes pone 
en un papel de agencia (Sewell, 1992), a los migrantes como sujetos que 
interactúan con la estructura e influyen y modifican a la misma. Ello sig-
nifica que las prácticas sociales trasnacionales ubicadas en un espacio y 
tiempo determinados se hallan en la raíz de la constitución tanto del sujeto 
como del objeto social. Entonces, para comprender el origen y desarrollo 
de las teorías transnacionales, no sólo deben usarse los intercambios y ac-
tividades que realizan los migrantes para conectar sus comunidades de re-
sidencia con sus comunidades de origen, sino, además, se tienen que con-
siderar los procesos estructurales anclados en los clivajes de clase, género 
y étnicos sobre los que se despliegan las actividades antes mencionadas. 
Este es un proceso que está en marcha y que tiene como característica cen-
tral una mirada transdisciplinaria y comprensiva del fenómeno migratorio 
internacional latinoamericano tanto en su expresión global como regional. 
Además de su correlato empírico, los migrantes que han sido y son los 
olvidados de la tierra. 

El VIII Foro Social Mundial de las Migraciones 2018  
y Donald Trump

Portes defiende la idea de que toda buena teoría tiene como una de sus 
características principales su refutalidad, el VIII Foro Social Mundial de 
las Migraciones del 2018 (FSM2018), desarrollado del 2 al 4 de noviembre 
de ese año, en el Centro Universitario Tlatelolco, en la Ciudad de Méxi-
co es un hecho social que permite testear la propuesta teórica portesiana. 
Una de las características de dicho evento fue la arquitectura de su orga-
nización y puesta en marcha: Todo se hizo con la participación de colec-
tivos e instituciones ubicadas en la sociedad civil global y local, participó 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); CUT- Central 
Unica dos Trabalhadores de Brasil; Institute for Democracy, Governance, 
Peace and Development in África (Sudáfrica); Plataforma Interamericana 
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Ecuador); Organisation 
pour une Citoyenneté Universelle (Francia); Carovane Migranti (Italia/
Tunez); Migrantes, Refugiados/as y Desplazados/as (México); Movimiento 
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Migrante Mesoamericano (México), entre otras organizaciones y colectivos, 
en total fueron 18 redes las que participaron junto con la UNAM.

Bajo el lema: “Migrar, resistir, construir, transformar. Migremos todos/
as, migremos de sistema”, se desarrollaron un conjunto de actividades 
previas que convergieron en el FSM2018. Una de ellas fue la “Caravana 
Migrante”, que atravesó de Túnez a Italia y Francia, en articulación con la 
“Caravana de América Central por madres de Mesoamérica”. Simultánea-
mente se desarrolló la “Cumbre de Caravanas Migrantes y de Madres de 
migrantes desaparecidos”, del 2 al 4 de noviembre 2018 en el marco del 
FSM2018, y la reunión del Consejo internacional del Foro Social Mundial. 
Fue un encuentro de activistas transnacionales que denunciaron el estado 
de los derechos humanos de los migrantes mediante la caravana de las 
Madres de los migrantes desaparecidos que recorrió a pie la distancia entre 
Tapachula y Ciudad de México. Con este evento se incorporó a la acción 
colectiva de los migrantes en tránsito a los Estados Unidos otra forma de 
acción colectiva: Las caravanas migrantes.

Esta actividad política transnacional migrante se dio en un contexto 
de cambio político, el ascenso al poder del Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), y de su líder Andrés Manual López Obrador a la 
Presidencia de la República quién asumiría su nuevo rol el 1 de diciembre 
del 2018, por su parte, la recién electa Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, asumió el cargo el 5 de junio del 2018. La 
llegada al poder de la izquierda en México, impulsó la presión de los mi-
grantes en tránsito y el gobierno de López Obrador impulso una política de 
puertas abiertas: 

en enero de 2019 una caravana de migrantes fue recibida amablemente por 
autoridades y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, y se les ofreció 
respeto al libre tránsito, tarjetas de visitantes y visas de trabajo, parecía que 
al fin se iba a lograr lo que por tantos años la sociedad civil y los migrantes 
habían venido reclamando (Bobes, 2019:72). 

Sin embargo, esta política de “puertas abiertas”, generó la respuesta del 
Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quién anunció el 25 de mayo 
del 2019, que, si México no resuelve la ola migratoria que está atravesando 
su territorio hacia los Estados Unidos tendría que “aplicar aranceles gra-
duales desde cinco hasta 25% por ciento a partir del 10 de junio a México, 
si el país no pone un alto a una reciente ola de migrantes provenientes de 
Centroamérica hacia la frontera binacional” (Graham, 2019). 
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La respuesta devino en un cambio integral de la política migratoria ha-
cia los migrantes, la frontera sur fue militarizada y se generó una vincula-
ción de la política migratoria de Estados Unidos con la política migratoria 
mexicana. México se convirtió en un país “tapón” del flujo migratorio ha-
cia los Estados Unidos. Se activó el título 42 y:

Su uso se implementó bajo la administración de Donald Trump durante la pan-
demia de Covid-19 en marzo de 2020. El CDC emitió una orden de salud 
pública que permitía la expulsión rápida de migrantes no autorizados y solici-
tantes de asilo, citando preocupaciones sanitarias (Martínez, 2023). 

El giro de las políticas migratorias hacia una concepción de securiti-
zación, militarización y control de las fronteras se implementó frente una 
población migrante en tránsito con nuevas características: “Se aprecia un 
aumento del número de mujeres y menores de edad, así como la presencia 
de grupos de personas procedentes de otras regiones de América Latina (en 
especial de países caribeños como Haití y Cuba), pero también de África 
y el sur de Asia (India, Pakistán, Bangladesh). Estas personas, en la ma-
yoría de los casos, huyen de situaciones extremas, que incluyen desde la 
violencia hasta los efectos del cambio climático en sus lugares de origen” 
(Bobes, 2019:74). Estos cambios en la composición demográfica de los 
migrantes en tránsito sitúan a la producción del transnacionalismo en otras 
coordenadas. El transnacionalismo inmigrante que concibió Portes hace 24 
años ha cambiado. Ya no lo podemos comprender como un “transnaciona-
lismo situado”, ahora, al menos para el caso de México hay que entender-
lo como un “transnacionalismo nómade”, en dónde las redes de apoyo se 
activan dejando de lado las coordenadas de origen que ya son vistas por 
los migrantes como “tierras arrasadas”, por lo que su viaje se inicia sin la 
expectativa de regresar al lugar que te expulsa y el transnacionalismo lo 
llevan en el celular que les permite que otros/otras vivan la simultaneidad 
de su peregrinaje desde territorios y espacios que no son los abandonados. 
Por otra parte, es fundamental decir lo siguiente: Las instituciones políticas 
y sobre todo los Estados importan a la hora de la definición de la migración 
y del desarrollo del transnacionalismo inmigrante. La evidencia mostrada 
es contundente: “las autoridades expulsaron a migrantes en la frontera en-
tre Estados Unidos y México más de 1.8 millones de veces en poco más 
de dos años” (Shoichet, 2023). Por otro lado, los inmigrantes que ya se 
encuentran trabajando y haciendo su vida sin papeles en los Estados Uni-
dos tienen que soportar las acciones de las organizaciones nacionalistas/
nativistas anti-inmigrantes lo que hace más difícil sus vidas. El contexto 
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de producción del nacionalismo inmigrante de la década de los noventas ha 
cambiado y la narrativa de los derechos humanos ha perdido espacios en la 
esfera pública, las cual ahora es hegemonizada por las ideas nacionalistas/
nativistas que criminalizan a los inmigrantes en torno al fentanilo, el tráfico 
de drogas y el abaratamiento de la mano de obra local. 

conclusIonEs 

El transnacionalismo inmigrante fue desarrollado por Portes y otros aca-
démicos hace cerca de 24 años, su primera publicación colectiva fue en 
la revista Ethnic and Racial Studies en 1999, su traducción al español se 
publicó en el año 2003. Cuando Portes y el equipo de investigadores de-
sarrollaron su propuesta teórica el mundo literalmente se movía en otras 
coordenadas, y la realidad transnacional recién se estaba desplegando y ha-
bía varios procesos que recién se iniciaban o sencillamente eran propuestas 
teóricas e ideológicas marginales como las tesis nacionalistas, nativistas 
y populistas de Samuel Huntington. En este sentido, el presente trabajo, 
sostiene brevemente que: el nacionalismo es una forma de mesianismo 
político en donde el sujeto de la Historia es la nación. “La nación se sitúa 
por encima de los individuos que la componen y sus miembros poseen 
características mentales comunes que son objetivamente discriminables y 
que los distinguen de los no miembros” (Smith, 1971: 43). Pero los tiem-
pos cambian y las ideas de Huntington encontraron una tierra fértil entre 
los obreros blancos que perdieron sus trabajos gracias a la relocalización 
de fábricas en otros lugares del mundo para abaratar costos. Lo que deseo 
enfatizar es la juventud e inestabilidad de la realidad transnacional y la 
consiguiente fragilidad de su estructura social. Fragilidad que fue expuesta 
por las políticas migratorias de securitización desarrolladas por las élites 
políticas mexicanas y estadounidenses. El ejemplo del “Foro Social de Mi-
graciones”, en México y los cinco meses de política de puertas abiertas del 
gobierno de López Obrador es contundente, no aguantaron las amenazas 
de Donald Trump.

Las ideas y propuestas teóricas de Portes y compañía fueron útiles en 
un primer momento, pero necesariamente tienen que ser evaluados y com-
plementados: Por ejemplo, la opción radical por el individualismo meto-
dológico, la apuesta de darle centralidad a la observación del individuo 
en su uso de las redes sociales y la idea de enfocarse en los de abajo, 
evidencia hoy en día ciertos límites sobre todo en relación del uso de la 
acción colectiva por parte de los migrantes, pero que el transnacionalismo 
inmigrante no considera y el papel de las instituciones políticas que duran-
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te el periodo presidencial de Donald Trump fueron tan evidentes a través 
del Título 42. Tengo la impresión de que la teoría trasnacional elaborada 
por Portes puede ser reformulada si considera estos dos elementos, además 
tiene la virtud de su testeabilidad y de ser una teoría de alcance medio. 
Finalmente, hay que explicar y aplicar el contexto en la teorización sobre 
lo transnacional, a pesar de lo que dice Glick-Schiller (2023), al sostener 
el crepúsculo de los estudios transnacionales, tengo la impresión de que es 
una perspectiva teórica en crisis, pero que aún puede ser reformulada. Sólo 
hay que recordarles a los transnacionalistas del norte que las instituciones 
cuentan para explicar el fenómeno transnacional migrante y que hay que 
considerar que la realidad transnacional también se dio en todo el mundo 
y particularmente en América del Sur. Los estudios transnacionales en el 
sur también existen.
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