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RESUMEN

Este artículo aporta una propuesta metodológica y analítica para el estudio de la migración y la movilidad social,  desde un
enfoque transnacional. Se fundamenta en el método biográfico y, en concreto, en la realización de entrevistas con diferentes
miembros  de  familias  transnacionales,  tanto  en  el  país  de  origen,  como  de  acogida.  Considera  una  aproximación
intergeneracional y longitudinal. El marco analítico aborda la movilidad social a partir de los conceptos de proyectos, estrategias y
trayectorias de movilidad social y espacial, desde tres niveles; micro, aplicado al individuo migrante; meso, a la familia y macro
(determinantes estructurales). La aplicación de esta metodología a un trabajo de campo con familias ecuatorianas y brasileñas
(un  total  de  69  personas  entrevistadas),  permite  definir  una  tipología  de  dinámicas  de  movilidad  social  en  el  espacio
transnacional: movilidad social ascendente, descendente y no concurrente.

ABSTRACT

This article provides a methodological and analytical proposal for the study of migration and social mobility from a transnational
approach.  It  is  based  on  the  biographical  method  and,  specifically,  on  conducting  interviews  with  different  members  of
transnational families, both in the migrant population's country of origin and the host country. It considers an intergenerational and
longitudinal approach. The analytical framework approaches social mobility is based on the concepts of projects, strategies and
trajectories of social and spatial mobility, from three levels: micro, applied to the individual migrant; meso, to the transnational
family; and macro (structural determinants). The application of this methodology to fieldwork carried out with Ecuadorian and
Brazilian  families  (with  a  total  number  of  69  interviews),  allows  us  to  define  a  typology  of  social  mobility  dynamics  in  the
transnational space: upward, downward and non-concurrent social mobility.
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1. Repensando el estudio de la migración y la movilidad social en el espacio transnacional

La relación entre migración y movilidad social responde a un relato conocido, en el que los migrantes
abandonan su país  “en busca de una vida mejor”.  Sin  embargo,  a  pesar  de  ello,  la  relación  entre
migración y movilidad social  no ha constituido un punto de interés para la literatura sobre migración
internacional. Tradicionalmente, la investigación se ha centrado en el estudio de la movilidad social intra
e intergeneracional de la población migrante, y en su vínculo con las dinámicas de asimilación (Portes y
Rumbaut  2006,  Portes  y  Zhou  2005).  La  tendencia  general  ha  sido  el  análisis  de  las  trayectorias
educativas  y  laborales  de  los  migrantes  y  sus  descendientes  mediante  metodologías  cuantitativas,
basadas en la explotación de fuentes secundarias o encuestas (Fielding, 1992, Fielding 1995, Heath y
Ridge 1983, Thomson y Crul 2007, Findlay y otros 2009, Champion y Gordon 2019, Li 2018, proyecto
TIES,  entre  otros).  Asimismo,  diferentes  líneas  de  investigación  han  considerado  el  impacto  de  la
inmigración en la estructura de clases de las sociedades de acogida (Lipset  y Bendix 1963,  Blau y



Duncan 1966, Yaish y Andersen 2012, Platt 2005, entre otros), también esencialmente desde un prisma
cuantitativo. 

Desde la producción científica, se ha destacado el potencial del método biográfico como aproximación a
la experiencia migratoria, atendiendo a la forma en que los actores migrantes experimentan el tiempo y el
espacio, y les dan significado (Velasco y Gianturco, 2012). Ya a principios del siglo XX, trabajos como El
campesinado polaco en Europa y América (Thomas y Znaniecki 1918), supusieron una aproximación
pionera a la relación existente entre itinerarios de movilidad social y desplazamientos geográficos. Su
aportación supuso, además, una de las primeras aplicaciones del método biográfico en el campo de las
migraciones (Zaretsky 1996), al conseguir reconstruir la historia de vida de diferentes migrantes a través
de sus propios testimonios, o de documentos como cartas manuscritas. 

Desde los años 70, autores como Bertaux y Thompson han venido desarrollando el método biográfico
como  una  herramienta  básica  para  el  análisis  de  la  movilidad  social  intergeneracional  desde  una
perspectiva cualitativa. Así, cabe destacar aportaciones como la realizada por Marsal (1972), en la que
se describe el  proyecto  de movilidad social  de un emigrante de origen español,  que fracasa en su
búsqueda de una mejor posición en la jerarquía social; o Denzin, en la que el autor define el método
biográfico “a través de sus fuentes y del estudio del cambio social a nivel individual” (Denzin 1989: 13).
No obstante, son escasos los estudios más recientes que se han ocupado de analizar la relación entre la
migración y la movilidad social, utilizando el método biográfico (Dalle 2016, Oso y otros 2019, Varriale
2019, entre otros). Además, la mayoría de estos estudios se han centrado en las sociedades de acogida
de los inmigrantes como espacio de referencia para el análisis, siendo escasos los trabajos que han
abordado las dinámicas de movilidad social transnacional entre los países de origen y de acogida (Oso y
Suárez-Grimalt 2017).

La  aparición  del  transnacionalismo  como  paradigma  teórico  para  el  análisis  de  las  migraciones
internacionales exige un replanteamiento del  enfoque de estos estudios sobre migración y movilidad
social.  La perspectiva transnacional  plantea que los contextos migratorios de origen y destino están
conectados por  las  relaciones simultáneas que los  migrantes construyen y  mantienen a lo  largo de
diferentes espacios (Schiller y otros 1992, Vertovec 2004). Esta afirmación cuestiona la conceptualización
de la movilidad social como un sistema cerrado que comprende clases sociales estáticas, construidas
dentro de las fronteras nacionales (Favell y Recchi 2011). En esta misma línea, Amelina (2012) realiza
una revisión del concepto de nacionalismo metodológico, y cuestiona las limitaciones convencionales
asociadas a los estudios migratorios sobre desigualdades sociales impuestas por el contexto del Estado-
nación,  señalando la simultaneidad y multiplicidad de la  condición de los migrantes en los entornos
transnacionales.  En  contraste  con  este  enfoque,  el  transnacionalismo considera  la  forma en  que la
migración puede provocar cambios en el status social social de los individuos, tanto en los países de
origen como de destino, dando como resultado procesos de “movilidad social contradictoria” (Amelina
2012). En efecto, los migrantes cualificados, insertados en las clases medias en sus países de origen,
pueden experimentar un proceso de desclasamiento social en los países de destino, atribuible a una
posición legal inestable status irregular), a la no validación de sus cualificaciones, y a otros procesos de
exclusión y discriminación dirigidos a la población migrante (Goldring 1998, Parreñas 2001, citado en
Amelina 2012).

Por último, cabe destacar que el carácter contradictorio de los procesos de movilidad social no se limita a
los distintos espacios migratorios (origen, países receptores),  sino que también se produce entre los
individuos dentro de las familias transnacionales (1), como hemos analizado en estudios anteriores (Oso
y Suárez-Grimalt 2017). Siguiendo esta argumentación, la migración puede definirse como un medio para
la movilidad social ascendente de ciertos miembros de la familia (como los que se quedan en el país de
origen y reciben remesas, por ejemplo), mientras que otros pueden experimentar una movilidad social
descendente dentro de la jerarquía social (por ejemplo, los que se ven empujados a aceptar un empleo
por debajo de su nivel de cualificación en los países de destino). Por lo tanto, es esencial considerar la
movilidad social en el marco de las dinámicas familiares, en línea con las investigaciones realizadas por
autores como Bertaux y Thompson (1997).

El objetivo principal del artículo es presentar una propuesta metodológica y analítica para abordar la
relación entre movilidad social y espacial. Esta propuesta permite sacar a la luz cómo se articulan los
proyectos  migratorios  con las  estrategias  individuales  y  familiares  de movilidad social,  a  la  hora  de
configurar las trayectorias de ascenso, descenso o de estancamiento en los contextos de origen y de
acogida  de  la  población  migrante.  La  propuesta  permite  incorporar,  igualmente,  el  rol  de  los



determinantes estructurales,  a la hora de analizar  las trayectorias de movilidad social  en el  espacio
transnacional. Para ello, desarrollamos una metodología longitudinal, basada en el método biográfico e
incorporamos el análisis de varios niveles (micro, meso y macro).

El artículo comienza con una descripción del modelo teórico que desarrollamos para el análisis de la
migración y la movilidad social desde un enfoque transnacional. A continuación, se detalla la metodología
utilizada,  basada  en  entrevistas  biográficas,  en  el  marco  de  un  trabajo  de  campo  multisituado  y
longitudinal con familias transnacionales latinoamericanas. Con posterioridad se propone un marco de
análisis para abordar la movilidad social transnacional. También se ofrece un ejemplo de la aplicación de
este marco de análisis a dos familias seleccionadas de nuestro trabajo de campo. La última sección, que
sirve  de  conclusión,  ofrece  una  visión  general  del  potencial  metodológico  y  analítico  del  modelo
presentado.

2. La articulación entre las dinámicas de movilidad social y transnacional: un marco de análisis  

En primer lugar, nuestro análisis se basa en el supuesto de que las migraciones pueden ser definidas
como procesos de movilidad social, no solo a nivel individual, sino también como parte de un proyecto
familiar,  considerando  a  todos  los  miembros  del  hogar  transnacional,  en  el  marco  de  las  familias
extensas.  A diferencia  de los  estudios  tradicionales en este  campo,  la  movilidad social  no  se mide
únicamente en función de la posición de la madre o del padre, sino que también se consideran los demás
miembros de la familia, incluidos los que permanecen en el país de origen. Desde esta perspectiva, los
migrantes tratan de desplegar una serie de estrategias de acción para mejorar sus propias oportunidades
vitales,  así  como  las  de  su  familia  transnacional.  De  hecho,  las  decisiones  familiares  enmarcan  y
determinan  la  naturaleza  de  los  proyectos  migratorios,  así  como  las  estrategias  de  mejora  social
asociadas a ellos. Las trayectorias de movilidad social transnacional pueden no ser las mismas para
todos los miembros de la familia transnacional.  

En segundo lugar,  los migrantes y sus familias se sitúan no solo en la jerarquía social  del  país  de
acogida, sino también en la del país de origen. Tomando como punto de partida la definición de Sorokin
(1964), según la cual la movilidad social puede definirse como el proceso que permite a los individuos
desplazarse dentro de un espacio social, podemos afirmar que el estudio de la migración internacional y
la  movilidad  social  debe  considerar  siempre  varios  espacios  sociales,  situando  al  migrante  en  la
comunidad de origen y en el espacio social de acogida. Estos espacios se rigen por diferentes jerarquías
sociales y la posición de los migrantes y sus familias puede variar en cada uno de ellos. La migración,
por ejemplo, puede hacer que un individuo ocupe un lugar más bajo en la escala social en el país de
acogida y, sin embargo, esta misma condición puede impulsar su posición y estatus en su país de origen
(Oso 2004, Oso y Suárez-Grimalt 2017). 

En tercer lugar, los distintos desplazamientos que los migrantes llevan a cabo a lo largo de la jerarquía
social de los espacios sociales considerados, dan lugar a trayectorias de movilidad definidas en relación
a tres niveles de análisis: 

1.  Un primer  nivel  macrosocial,  que supone el  abordaje del  nexo entre las transformaciones en las
distintas posiciones de clase de los migrantes tras el inicio del proceso migratorio, y los determinantes
estructurales que contextualizan dichos cambios. Implica tomar en consideración el impacto de diferentes
indicadores como el marco normativo en que los migrantes se desenvuelven en origen y destino, la
política migratoria que rige los desplazamientos entre los diferentes espacios sociales, y los imaginarios
sociales en los que estos individuos ponen en marcha sus planes de acción

2.  Un segundo nivel,  mesosocial,  que pone de manifiesto la importancia de incorporar  la  dimensión
familiar y comunitaria a la hora de analizar las trayectorias de movilidad social. Los procesos migratorios
se piensan, diseñan y ponen en funcionamiento desde un prisma eminentemente familiar, que supone
que  las  decisiones  encaminadas  a  mejorar  las  oportunidades  vitales  del  migrante  se  encuentran
mediadas, en mayor o menor medida, por las expectativas y necesidades del  conjunto de su grupo
doméstico y por el papel de la familia como institución de sociabilidad.

3. Un tercer nivel microsocial, que implica incorporar el punto de vista subjetivo de las percepciones,
representaciones  e  impresiones  de  los  propios  migrantes  a  la  hora  de  (re)construir  sus  propias
trayectorias  de  movilidad  social  y  las  de  su  grupo  doméstico.  Ello  requiere  resituar  a  los  actores



migrantes como eje central del estudio de la movilidad transnacional a través de sus vivencias, discursos
y narrativas.

Por último, establecemos tres dimensiones de análisis para definir la dinámica de movilidad social de las
familias transnacionales: 

1. Proyectos.  La movilidad social debe analizarse como parte del proyecto migratorio, visto como las
aspiraciones o expectativas de cambio social que los migrantes construyen, ya sea para sí mismos o
para sus familias. Estos proyectos se construyen en las primeras etapas del proceso migratorio, pero
también pueden reformularse,  en diferentes ocasiones,  en el  transcurso del  ciclo  migratorio.  Hemos
establecido dos tipos de proyectos: los proyectos migratorios, relacionados con el tiempo y el tipo de
migración (de retorno, de asentamiento, circular, etc.), y los proyectos de movilidad social, relativos a las
aspiraciones de moverse en la escala social.

2.  Estrategias.  Las  estrategiasde  movilidad  social  representan  las  acciones  de  los  actores  sociales
desplegadas por los individuos/familias para ascender en la escala social (Oso y otros 2017). Se definen
en función de los distintos tipos de recursos en los que invierten los migrantes y sus familias a lo largo de
su  proceso  migratorio,  con  el  fin  de  lograr  trayectorias  de  movilidad  social  exitosas.  En  concreto,
diferenciamos entre diferentes estrategias de movilidad social: financieras; patrimoniales/empresariales;
ocupacionales; educativas, sociales y reproductivas.

3.  Trayectorias.  Las  trayectorias  de  movilidad  social  pueden  definirse  como  los  itinerarios  que  los
individuos y sus familias desarrollan a lo largo de los diferentes espacios sociales (origen, países de
acogida).  Son  el  resultado  de  las  diversas  estrategias  desplegadas  en  el  transcurso  del  proceso
migratorio, y pueden definirse en relación con las expectativas de migración y movilidad social creadas
(proyectos).  Las  trayectorias  se  ven  afectadas  por  el  peso  de  los  determinantes  estructurales.  Por
ejemplo, la situación económica o las políticas migratorias pueden alterar el curso de las expectativas
creadas originalmente (proyectos de migración y movilidad social), impactando así en las trayectorias
desplegadas  por  los  diferentes  actores  sociales.   El  estudio  de  las  trayectorias  de  movilidad  social
transnacional requiere una perspectiva más amplia que incluya no solo dimensiones objetivas (como la
financiera,  la  patrimonial/empresarial,  la  ocupacional,  la  educativa),  sino  también  aspectos  más
subjetivos  relacionados  con  la  percepción  de  los  emigrantes  sobre  la  posición  social  alcanzada,  la
calidad de vida y los vínculos sociales.

Las tres anteriores dimensiones se resumen en la figura 1:

Figura 1. Conceptualización de las dinámicas de movilidad social transnacional.
Fuente: elaboración propia por las autoras.

En definitiva, leas trayectorias sociales pueden ser ascendentes, descendentes o de estancamiento. Sin
embargo, también pueden fluctuar en el transcurso del ciclo migratorio, produciéndose una movilidad
ascendente en un momento determinado y un movimiento descendente o un estancamiento en otros,
etc.  A su vez, estos cambios afectan a los miembros de la familia transnacional de forma diferente, por lo
que el éxito o el fracaso en términos de movilidad social puede no coincidir en los distintos espacios



sociales  (países  de  origen  y  de  acogida).  Como resultado,  algunos  miembros  de la  familia  pueden
ascender  en  la  escala  social  en  el  país  de  origen,  mientras  que  los  del  país  receptor  pueden
experimentar una trayectoria descendente, o viceversa.

Partiendo de esta conceptualización, hemos definido tres tipos de trayectorias que reflejan los distintos
escenarios  a  la  hora  de  medir  el  ascenso,  descenso  o  estancamiento  social  en  las  familias
transnacionales:

1.  Trayectorias de movilidad social  transnacional  ascendente:  Tanto los migrantes como sus familias
ascienden en la jerarquía social transnacional en relación con su posición inicial antes del inicio de la
migración. En general, estas trayectorias se caracterizan por el éxito de las estrategias individuales y
familiares a distintos niveles (financiero, social, etc.), así como por la mejora de su calidad de vida en los
distintos espacios sociales en los que la familia despliega sus estrategias de ascenso social.

2. Trayectorias de movilidad social transnacional a la baja o estancamiento: Tanto los migrantes como los
miembros de sus familias experimentan una tendencia a la baja o un estancamiento de su posición
social, en comparación con su situación inicial antes del inicio de la migración. Estas trayectorias suelen
consistir en trayectorias individuales y/o familiares relativamente poco exitosas en términos económicos,
y no implican una mejora de la calidad de vida de la familia transnacional.

3. Trayectorias de movilidad social transnacional no concurrentes: Los migrantes y los miembros de sus
familias alcanzan distintas posiciones en la escala social,  lo que impide definir  una única trayectoria
social global ascendente o descendente; en cambio, toman las dos siguientes direcciones diferentes:

3.1. Movilidad individual ascendente para el emigrante y descendente para toda o parte de la familia: Los
migrantes ascienden en la escala social en su espacio de origen, de destino o en ambos contextos. En
cambio, algunos miembros de la familia experimentan una movilidad descendente, caracterizada por la
falta de mejora de sus condiciones sociales, con la pérdida de poder y patrimonio, etc., lo que da lugar a
una movilidad descendente global para la familia en general.

3.2. Movilidad individual a la baja para el emigrante, frente al ascenso social de un número considerable
de miembros de la familia transnacional: A pesar del ascenso social de los miembros de la familia, la
posición social del migrante (en el país de origen, en el de destino, o en ambos espacios sociales),
empeora en comparación con su posición social antes de la migración y en relación con sus proyectos de
movilidad social y de migración. En estos casos, los migrantes pueden optar por sacrificar su propia
trayectoria de clase con el fin de asegurar mejores condiciones de vida para la familia transnacional y la
construcción  de  trayectorias  exitosas  para  los  que  permanecen  en  el  país  de  origen  en  términos
económicos, sociales o patrimoniales. 



Figura 2. Tipología de las trayectorias de movilidad social transnacional.
Fuente: elaboración propia por las autoras.

La figura 3 representa el marco conceptual de las distintas categorías de análisis que definen y dan
forma al estudio de la movilidad social transnacional.

Figura 3. Un marco de análisis para las trayectorias de movilidad social transnacional.
Fuente: elaboración propia por las autoras.

A partir de este modelo teórico se ha elaborado un marco de análisis para el estudio de la movilidad
social desde un enfoque transnacional, como se muestra a continuación:



Tabla 1. Marco de análisis para el estudio de la movilidad social en el espacio
transnacional: Proyectos. Fuente: elaboración propia por las autoras.

Tabla 1. Marco de análisis para el estudio de la movilidad social en el espacio
transnacional: Estrategias. Fuente: elaboración propia por las autoras.



Tabla 1. Marco de análisis para el estudio de la movilidad social en el espacio
transnacional: Trayectorias. Fuente: elaboración propia por las autoras.

3.  Metodología:  una aproximación biográfica,  intergeneracional  y  longitudinal  al  estudio de la
movilidad social

Para aplicar nuestro marco analítico al estudio de las trayectorias de movilidad social, desarrollamos una
metodología cualitativa a lo largo de tres proyectos de investigación: “El impacto de la migración en el
desarrollo:  género  y  transnacionalismo”  (Oso,  dir.  2007),  “Género,  transnacionalismo  y  estrategias
intergeneracionales de movilidad social” (Oso, dir. 2011) y “Género, movilidades cruzadas y dinámicas
transnacionales” (Oso, dir. 2015). En el marco de estos proyectos de investigación hemos trabajado con
varias  poblaciones  migrantes  latinoamericanas  en  España  (ecuatorianos,  brasileños,  argentinos,
colombianos y dominicanos) y algunas de sus familias. 

Nuestra estrategia metodológica se basó en la aplicación de entrevistas semiestructuradas y narraciones
biográficas, con el fin de identificar las distintas estrategias en los relatos de los entrevistados y relacionar
sus itinerarios de cambio social con sus trayectorias vitales. La aplicación de esta metodología pretende
integrar el estudio objetivo de los cambios de posición en la escala social con un nivel de análisis más
subjetivo,  vinculado a los niveles meso y micro social,  y  centrado en las reflexiones,  expectativas e
intenciones  que  llevan  a  los  migrantes  y  a  sus  familias  a  realizar  determinadas  inversiones,  y  que
producen tendencias diferenciadas de ascenso, descenso o estancamiento en sus trayectorias sociales.



Decidimos ilustrar las reflexiones metodológicas presentadas en este trabajo con el trabajo de campo
realizado con migrantes ecuatorianos y brasileños. Para nuestro estudio se entrevistó a un total de 69
personas, incluyendo ambos grupos de migrantes. Se utilizó la técnica de muestreo de bola de nieve
para contactar y seleccionar a los miembros de la muestra, en un intento de mantener la representación
tipológica de los encuestados, basada en variables como el género, la generación y la situación familiar.

Las entrevistas se realizaron a ecuatorianos residentes en Madrid y en Ecuador, concretamente en un
distrito en el sur de Quito, donde se entrevistó a familiares de migrantes asentados en España. El trabajo
de campo se realizó en dos periodos de tiempo diferentes: 2007-2009 (inmediatamente antes y durante
el inicio de la crisis financiera) y en 2013-2015. En cuanto a los participantes brasileños, las entrevistas
se  realizaron  en  A  Coruña  y  Barcelona.  También  se  utilizaron  videollamadas  para  entrevistar  a
informantes que habían regresado a Brasil o que habían permanecido allí durante el proyecto migratorio.
Estas entrevistas se realizaron entre 2012 y 2018 (2).

Nuestro trabajo de campo también incluyó entrevistas biográficas con varias familias transnacionales.
Consistió en el seguimiento de cuatro familias de Ecuador y tres familias transnacionales, originarias de
Brasil.  El seguimiento de estas familias es una piedra angular de la estrategia metodológica propuesta,
ya que introduce el concepto de tiempo, asociado al estudio del cambio social, en el marco analítico. Al
identificar la evolución de las trayectorias, estrategias y proyectos de movilidad social de una familia a lo
largo de los distintos períodos, es posible aplicar un enfoque diacrónico al estudio de la movilidad social.
Además, este enfoque longitudinal nos ha permitido examinar las circunstancias individuales y familiares
de los informantes en las  distintas etapas del  ciclo vital.  En este sentido,  algunos migrantes fueron
entrevistados primero como hijos solteros, pero más tarde se convirtieron en padres ellos mismos. Esto
permitió analizar los cambios en sus proyectos de movilidad social individuales y colectivos, y el impacto
que estos cambios tienen en la configuración de las trayectorias de movilidad social.

Un  último  punto  a  considerar  es  que  la  utilización  de  las  biografías  familiares  como  estrategia
metodológica  ha  permitido  establecer  comparaciones  a  varios  niveles  a  nivel  micro,  que  toma  en
consideración las expectativas y estrategias individuales de los migrantes y de los distintos miembros de
la  transnacional;  a  nivel  meso,  a  partir  de  la  construcción  de  narrativas  biográficas  cruzadas  que
describen las trayectorias de movilidad social de la familia en su conjunto; y a nivel macrosocial, relativo
al contexto social e histórico y socioeconómico en el que los informantes relatan sus propias historias y
que condicionan las distintas oportunidades de vida que se les abren.

Esta metodología también permite comparar las dinámicas de movilidad social en dos espacios sociales
(origen y destino). Por último, también permite realizar comparaciones temporales, ya que el seguimiento
de varias familias migrantes a lo largo del tiempo proporciona una visión longitudinal de los proyectos,
estrategias y trayectorias de movilidad social a lo largo de la experiencia biográfica de los migrantes. Esta
comparación temporal desempeña un papel fundamental en el estudio de la movilidad social, ya que
considera la posición social de los migrantes no solo en términos de sus familias y grupos de referencia
en diversos espacios sociales, sino también en relación con ellos mismos a lo largo de las distintas fases
de su proceso migratorio.  Permite evaluar  si  han mejorado sus condiciones de vida con respecto a
cuando llegaron al país de acogida. La muestra de familias analizadas en el marco de nuestro trabajo de
campo cualitativo puede resumirse en la tabla 2:



Tabla 2. Familias transnacionales entrevistadas durante el trabajo de campo.
Fuente: elaboración propia por las autoras.

Tabla 2. Familias transnacionales entrevistadas durante el trabajo de campo
(continuación). Fuente: elaboración propia por las autoras.

4.  Resultados.  Aplicación  a  los  datos  empíricos  del  marco  de  análisis  para  el  estudio  de  la
movilidad social en el espacio transnacional 

Hemos seleccionado dos familias transnacionales de nuestro trabajo de campo cualitativo para ilustrar la
aplicación empírica del marco analítico propuesto. El objetivo es ofrecer un ejemplo de dos trayectorias
de movilidad social  diferenciadas que nuestro modelo de análisis define como no coincidentes o no
concurrentes. La falta de espacio nos impide incluir un ejemplo de cada una de las posibles trayectorias
de  movilidad  social  identificadas,  por  lo  que  hemos  optado  por  comentar  aquellos  itinerarios  que
presentan mayor complejidad.  Además, la historia de ambas familias pone de manifiesto la importancia
de aplicar  una perspectiva transnacional  y  un enfoque comparativo,  tanto en el  plano familiar  como
individual.  Por último, la selección de las dos familias permite incluir  una comparación entre los dos
países de origen (Ecuador y Brasil)  que representan dos contextos sociales y políticos diferentes en



América Latina.

4.1. La familia de María: “Trabajamos para que otros puedan vivir”. Movilidad social ascendente
en el país de origen (3)

La hermana mayor de María (Elena) fue el primer miembro de la familia en abandonar el país, seguido
por su marido y sus dos hijas, tras la crisis económica que afectó a Ecuador a principios de siglo. Se
separó de su marido poco después de su llegada a España. Fue entonces cuando María, soltera y sin
hijos,  decidió emigrar.  Tanto Elena como María habían cursado estudios universitarios en Ecuador y
ocupaban puestos acordes con su nivel de conocimientos. Sin embargo, al llegar a España, se vieron
empujadas a ocupar un empleo en el sector de la limpieza y el servicio doméstico, una trayectoria laboral
claramente  descendente  en  comparación  con  la  de  su  país  de  origen.  La  migración  de  María  fue
efectivamente una estrategia de apoyo a Elena, tanto en lo que se refiere a los cuidados (cuidando a sus
sobrinas) como económicamente (contribuyendo a los pagos del piso y a los gastos cotidianos de la
familia). También se incluye en la estrategia desplegada por ambas hermanas al inicio de la migración,
que consistía en el envío de importantes remesas a su madre y a su hermana menor (casada y con un
bebé) que vivían juntas en Ecuador, y que constituían la principal fuente de ingresos de la familia en
Quito. 

Las remesas se utilizaban básicamente para el  mantenimiento y los gastos básicos de la familia en
Ecuador, incluidos los gastos médicos, o viceversa. Por otro lado, María enviaba remesas gestionadas
por su madre para invertir en bienes patrimoniales. Construyó un apartamento en la parte superior de la
casa de su madre, al que se mudó su hermana menor con su marido y su hija. Las dos hermanas
también  aportaron  recursos  financieros  para  inversiones;  primero,  en  un  negocio  que  regentaba su
madre (una tienda de alimentación), y después en una peluquería que gestionaba su hermana, aunque
ambos negocios acabaron cerrando. También hubo una clara inversión en capital social en Ecuador, que
incluyó la boda de su hermana menor, el bautizo de su sobrina recién nacida y las celebraciones de la
primera comunión de una de las hijas de Elena, lo que supuso un aumento del estatus social de la familia
transnacional entre los residentes de su barrio.

Sin embargo, esta inversión en gasto familiar  en Ecuador,  así  como en capital  tangible y social,  ha
repercutido negativamente en la capacidad de ahorro de Elena y María,  y  también les ha impedido
realizar  inversiones en España.  Esta estrategia también ha bloqueado sus posibilidades de salir  del
sector de la limpieza y los cuidados y encontrar  un empleo en Madrid más acorde con su nivel  de
cualificación. En otras palabras, la inversión en movilidad social en Ecuador ha afectado negativamente a
la  trayectoria  de  movilidad  social  de  las  hermanas  en  España.  En  palabras  de  María,  o  viceversa
“trabajamos para que otros puedan vivir”.

El inicio de la crisis económica en España supuso un cambio importante en la situación familiar. Las
horas de trabajo de María y Elena se redujeron, con el  consiguiente descenso de los salarios.  Esto
provocó un cese brusco de las remesas enviadas a Ecuador. Sin embargo, estos recortes no tuvieron un
efecto especialmente perjudicial para los miembros de la familia en Quito, ya que coincidió con la mejora
de la situación económica en Ecuador. Cuando la recesión llegó a España, el gobierno ecuatoriano había
concedido a la madre de María y Elena una pensión de jubilación, que cubría sus gastos diarios. A su
vez, su hermana menor, que se había separado de su marido, encontró un trabajo en su profesión de
profesora de educación física. Las inversiones en recursos tangibles, gracias a las remesas enviadas
desde España antes de la crisis, supusieron un fuerte aumento de la calidad de vida de esta familia
ecuatoriana. Hoy, la familia en Quito vive en una cómoda vivienda por la que no tiene que pagar alquiler.
La madre vive en la planta baja de la que probablemente sea la casa en la que ha vivido “toda la vida”,
pero que ahora ha sido reformada, mientras que la hija y la nieta residen en la planta superior, en el
apartamento  de  María,  que  cuenta  con  un  amplio  salón  y  una  atractiva  cocina  equipada  con  una
completa gama de electrodomésticos. Esta situación de relativa comodidad ha permitido a la madre
enviar ocasionalmente remesas desde Ecuador a su hija mayor, Elena, muy afectada por la crisis en
España.

María decidió afrontar la crisis económica optando por un proyecto de movilidad social más individual.
Dejó de enviar remesas periódicas a Ecuador y solo envió dinero para la compra de un local comercial
con la idea de montar su propio pequeño negocio si decidía volver a Quito. También se mudó de la casa
de Madrid que compartía con Elena y se independizó, llevándose los recursos reproductivos y financieros
que eran tan importantes para su hermana. Sin embargo, no logró encontrar un trabajo acorde con su
nivel de conocimientos y su poder adquisitivo es limitado. Aunque tiene inversiones patrimoniales en



Ecuador (piso propio y local comercial), no disfruta de los beneficios de las mismas en su vida cotidiana,
a diferencia de su madre y su hermana menor.                                                                                             

El  proyecto  migratorio  de  María,  basado  en  el  retorno  y  estrechamente  vinculado  al  proyecto  de
movilidad social familiar (apoyo a su familia en Ecuador y a su hermana en España), ha jugado en su
contra. Sus estrategias de movilidad social se han centrado en el envío de remesas, la inversión en
propiedades y negocios en Quito y el apoyo a la movilidad social de sus sobrinas. Junto con el inicio de
la crisis financiera en España, esto ha dado lugar a una trayectoria de movilidad social  inicialmente
descendente, seguida de un periodo de estancamiento.

Elena  también  ha  experimentado  una  fuerte  tendencia  a  la  baja  en  cuanto  a  su  movilidad  social,
atribuible no solo a su pérdida de ingresos tras el  despido, sino también a la decisión de María de
mudarse y vivir sola. Aunque esto no ha afectado a sus circunstancias reproductivas, ya que las hijas de
Elena son ahora mayores (en el  momento de la entrevista estaban en la educación secundaria),  ha
sentido el impacto financiero. Ahora Elena solo cuenta con sus limitados ingresos para mantener a su
familia en Madrid. Todo lo que gana se destina a pagar el alquiler y los gastos relacionados con su piso.
Incluso se ha visto obligada a pedir comida a la iglesia.

Esta familia es un ejemplo de movilidad social no concordante. Las estrategias de migración y movilidad
social, combinadas con el impacto de determinantes estructurales (las crisis en Ecuador y España), han
forjado  trayectorias  de  movilidad  social  divergentes  para  los  distintos  miembros  de  la  familia
transnacional. Asimismo, en lo que implica el nivel de análisis más mesosocial, se constata el importante
rol desempeñado por el grupo doméstico a la hora de definir los proyectos, estrategias y trayectorias no
solo familiares, sino también las vinculadas al plano individual de Elena. El nexo social mantenido con los
distintos miembros de su unidad familiar, como su madre, supone que los que se quedaron en Ecuador
se han beneficiado de una movilidad social  ascendente,  mientras  que las  hermanas migrantes  han
experimentado un descenso o estancamiento social.

Tabla 3. La familia de María: movilidad social ascendente en el país de origen.
Proyectos. Fuente: elaboración propia por las autoras.



Tabla 3. La familia de María: movilidad social ascendente en el país de origen.
Estrategias. Fuente: elaboración propia por las autoras.



Tabla 3. La familia de María: movilidad social ascendente en el país de origen.
Trayectorias. Fuente: elaboración propia por las autoras.

4.2. La familia de Luiz: Trayectorias de movilidad social ascendente en el país de acogida  

La familia Silva, residente en Brasil, emprendió una estrategia de movilidad social que consistió en la
migración de varios miembros a la ciudad de A Coruña. Inicialmente, se trataba de un proyecto temporal
destinado a acumular capital financiero en España para invertirlo en bienes patrimoniales en Salvador de
Bahía, Brasil. 

El pionero de la migración fue Luiz, el hijo mayor de esta familia transnacional, que viajó con su mujer,
Marga. Su intención era establecerse en España durante un corto período de tiempo antes de regresar a
Brasil.  La  duración  real  estuvo  parcialmente  condicionada  por  las  necesidades  económicas  y
patrimoniales de los miembros de la familia en el país de origen. En particular, el deseo de asegurar una
trayectoria ascendente para su hijo Renato, que permaneció en Brasil al cuidado de su abuela Daniela
(madre de Luiz), y de su tía Alma (hermana menor soltera de Luiz).

A su llegada, los contactos con los compatriotas que vivían en A Coruña permitieron a Luiz y a su mujer
encontrar rápidamente un empleo en sectores no cualificados, concretamente en la construcción y en el
sector  asistencial,  lo  cual  pone de manifiesto el  importante papel  de las instituciones sociales en el
proceso migratorio Mientras que la estrategia de Luiz se centró en acumular el máximo de recursos
financieros para ahorrar y posteriormente invertir en Brasil, su mujer Marga se centró en asegurar una
trayectoria profesional ascendente estudiando enfermería, lo que supuso una parte de los ingresos de la



familia. A pesar del coste de esta inversión, la tasa de remesas durante este periodo fue elevada.  

De vuelta a Brasil, estas remesas se destinaron a tres fines diferentes: la educación de su descendiente
(Renato); la mejora de la vivienda familiar y la adquisición de una nueva casa para Luiz y Marga; y el
emprendimiento,  a  través de un negocio  gestionado por  Luiz  y  sus hermanos.  En este  sentido,  las
circunstancias de la familia transnacional en Brasil se vieron favorecidas por la migración de Luiz, a pesar
de la precaria posición social y laboral de éste y de su esposa en España, donde su poder adquisitivo era
bastante limitado.  

Animados por esta movilidad social aparentemente exitosa, el proyecto migratorio de la familia continuó
con la migración de la hermana de Luiz (Nati), su marido y su hija. Las remesas enviadas a Salvador de
Bahía  prácticamente  se  duplicaron,  por  lo  que  las  condiciones  de  vida  y  las  inversiones  en  Brasil
siguieron mejorando.  

Sin embargo, tras la llegada de Nati  a España,  el  proyecto de migración y movilidad social  trazado
inicialmente por Luiz experimentó una serie de cambios. Nuestro informante y su esposa decidieron traer
a su hijo Renato para que se educara en A Coruña. Varios años después, Luiz y Marga tuvieron otro hijo
en España (Roni). Marga también completó sus estudios universitarios y decidió solicitar la nacionalidad
española,  debido  al  contexto  legislativo  favorable.  La  nacionalidad  española  y  su  nueva  titulación
permitieron a Marga obtener un trabajo como enfermera, que compaginó con el cuidado de ancianos en
el sector privado. Aunque la situación laboral de Luiz no cambió, sus ingresos aumentaron tras el final de
la crisis económica en España (en torno a 2014). En general, se puede afirmar que el núcleo familiar de
este inmigrante logró el ascenso de clase de todos sus miembros, y un estatus social alto en relación con
su comunidad social de referencia.     

Con el paso de los años, el plan inicial de Luiz de acumular bienes y volver a Brasil dio paso a una
estrategia  basada en el  asentamiento  en A Coruña y  la  inversión en recursos  en España.  En este
sentido, la abuela, Dani, también emigró para cuidar de los nietos y permitir a los padres equilibrar su
vida familiar y laboral. En la última entrevista (realizada durante el periodo 2017-18), la familia reveló los
planes de invertir en una vivienda familiar en España que pudieran compartir todos juntos. La decisión de
invertir en España provocó un fuerte descenso de las remesas al país de origen, lo que afectó a las
condiciones  de  vida  de  los  miembros  de  la  familia  que  permanecieron  en  Salvador  de  Bahía.  Los
ingresos de las remesas familiares eran la principal fuente de ingresos del padre y los hermanos de Luiz
en Brasil. Como consecuencia de la mala gestión del patrimonio y del negocio familiar por parte de uno
de los hermanos, junto con el empeoramiento de la situación económica en Brasil tras el inicio de la crisis
económica, la familia Silva perdió su negocio y parte de su patrimonio material, colocando a la familia en
una situación financiera y social precaria. En 2017, Alma, la hermana menor, cuidaba de su padre, y otro
hermano decidieron emigrar a la ciudad de A Coruña.  

En resumen, se percibe cómo esta familia ha protagonizado una trayectoria de movilidad no concordante.
Luiz y los miembros de su familia en España consiguieron mejorar su estatus social en comparación con
su situación previa a la migración en Brasil y su llegada a España. Esta trayectoria es aún más exitosa si
se compara con las trayectorias individuales de los miembros de la familia que permanecieron en Brasil,
cuyo  estatus  social  ha  experimentado  un  claro  retroceso,  acentuado,  además,  por  los  factores
macroestructurales que definen la situación de Brasil  en los últimos años (crisis económica, social  y
política).  La familia  Silva saca a la  luz,  de este modo,  cómo las diferentes transformaciones en los
proyectos y estrategias de ascenso social reconfiguran las trayectorias de movilidad en los diferentes
espacios sociales, y suponen resituar el foco de análisis desde un plano más mesosocial a una dinámica
de carácter más individualista, centrada en la familia nuclear y el contexto de España como país de
destino.



Tabla 4. La familia de Luiz: movilidad social ascendente en el país de acogida.
Proyectos. Fuente: elaboración propia por las autoras.

Tabla 4. La familia de Luiz: movilidad social ascendente en el país de acogida.
Estrategias. Fuente: elaboración propia por las autoras.



Tabla 4. La familia de Luiz: movilidad social ascendente en el país de acogida.
Trayectorias. Fuente: elaboración propia por las autoras.

5.  Conclusiones: una propuesta metodológica y analítica para el  estudio de la migración y la
movilidad social en el espacio transnacional

Este artículo propone una aproximación metodológica y analítica para el estudio de la conexión entre
migración y movilidad social desde un enfoque transnacional, relacionando las dinámicas de movilidad
social de la familia transnacional y de los migrantes individuales. La aplicación del mismo al caso de dos
familias  ha  mostrado  cómo  las  dinámicas  de  movilidad  social,  analizadas  desde  una  perspectiva
transnacional,  no  desembocan  necesariamente  en  trayectorias  lineales  de  ascenso,  descenso  o
estancamiento  para  todos  los  miembros  de  la  familia.  En  efecto,  las  familias  analizadas  mostraron
trayectorias  de  movilidad  social  “no  concordantes”,  en  las  que  el  migrante  de  referencia  puede
experimentar un ascenso de posición de clase tras la migración, como en el caso de Luiz, mientras que
otros miembros de la familia pueden sufrir una movilidad social descendente (los que se quedaron en
Brasil).  También puede ocurrir  lo  contrario,  como en el  caso de María y su familia.  María vivió una
situación de estancamiento o movilidad descendente en Madrid, mientras que su familia en Ecuador
disfrutó de los beneficios del ascenso social.    



En segundo lugar, nuestro modelo analítico permite analizar las trayectorias de movilidad social teniendo
en cuenta su articulación con los proyectos y estrategias desplegados por los distintos actores sociales
(el migrante de referencia y la familia transnacional). En este sentido, la comprensión de la dinámica
transnacional de las trayectorias de movilidad social requiere considerar el hecho de que los actores
sociales adoptan una serie de decisiones de acción (estrategias), basadas en sus proyectos migratorios y
de  movilidad  social  (expectativas),  que,  junto  con  la  influencia  de  los  determinantes  estructurales
(políticas migratorias, crisis económicas), arrojan luz sobre las trayectorias sociales que protagonizan.
Por ejemplo,  el  caso de la familia de María muestra cómo el  peso del  proyecto de movilidad social
familiar, centrado en el retorno y la adquisición de bienes patrimoniales en Ecuador, ha tenido un efecto
no deseado sobre la trayectoria de movilidad social de María en el país de acogida, mientras que ha
beneficiado la de la familia en Quito, en el contexto de la crisis económica que afectó a España en 2008.
Esto revela claramente la conexión entre los niveles de análisis micro, meso y macro al considerar la
movilidad social en el espacio transnacional.   

El espacio y el tiempo son otras dos variables de análisis fundamentales, ya que arrojan luz sobre las
diversas  transformaciones  que  se  producen de  forma irregular  en  los  distintos  espacios  (países  de
acogida  y  de  destino)  y  fases  que componen el  ciclo  migratorio.  En  efecto,  las  familias  analizadas
muestran cómo la movilidad social puede aumentar para algunos miembros de la familia transnacional en
el espacio social de origen, pero disminuir en el espacio de acogida, o viceversa. En efecto, mientras su
madre y  su  hermana menor  experimentan un ascenso social  en  Quito,  María y  su  hermana mayor
experimentan una movilidad descendente y un estancamiento en Madrid. En el caso de la familia de Luiz,
ocurre  lo  contrario:  los  miembros  de  la  familia  en  A  Coruña  experimentan  una  movilidad  social
ascendente, en contraste con el descenso que sufren los que se quedaron en Brasil. En cuanto al factor
tiempo, los proyectos y las trayectorias van cambiando y reestructurándose a lo largo del ciclo migratorio.
En el caso de Luiz, sus familiares en Brasil experimentaron inicialmente una clara movilidad ascendente
gracias a las  remesas recibidas.  Sin  embargo,  a  medida que avanzaba el  ciclo  migratorio  y  tras la
modificación del proyecto inicial de retorno a asentamiento en España, los miembros de la familia en
Brasil  sufrieron un retroceso en su movilidad social  en comparación con los que se asentaron en A
Coruña. 

Además de las  categorías de análisis  “más objetivas”  de la  movilidad social  (como la  financiera,  la
patrimonial/empresarial, la ocupacional, la educativa), las trayectorias de movilidad social transnacional
requieren  una  perspectiva  más  amplia  que  abarque  también  las  representaciones  subjetivas,
relacionadas  con  las  percepciones  que  tienen  los  actores  de  la  experiencia  migratoria  sobre  los
proyectos, estrategias y trayectorias de movilidad social de ellos mismos y de sus familias (evaluaciones
de los actores sobre la posición social alcanzada, la calidad de vida y los vínculos sociales). 

Este artículo ha pretendido contribuir al debate sobre la migración y la movilidad social añadiendo una
dimensión transnacional,  destacando la necesidad de estudiar las dinámicas de ascenso/descenso y
estancamiento social no solo en los países de acogida, sino también teniendo en cuenta la movilidad
social de los miembros de la familia que quedan en el país de origen. Un aspecto innovador de este
artículo  es  que  pone  de  manifiesto  el  carácter  no  lineal  de  las  dinámicas  de  movilidad  social
transnacional, destacando sus posibles contradicciones, no solo en cuanto a las distintas experiencias de
movilidad social en los espacios de acogida y de origen, sino también entre los distintos miembros de la
familia transnacional (ascenso para unos y descenso/estancamiento para otros). Además, el artículo se
aparta  del  enfoque  tradicional  adoptado  por  la  literatura  migratoria  de  medir  la  movilidad  social  de
acuerdo con indicadores cuantitativos (ocupación y educación), al considerar la movilidad social desde
una  perspectiva  multidimensional,  incluyendo  aspectos  relacionados  con  las  estrategias  financieras,
patrimoniales  y  empresariales,  así  como  dimensiones  subjetivas.  Otra  innovación  es  que  nuestra
propuesta permite comparar los aspectos individuales y familiares, lo que arroja luz sobre el papel que
desempeña la agencia de los actores sociales. Una última innovación radica en la metodología cualitativa
utilizada, basada en entrevistas biográficas con diferentes miembros de la familia transnacional en los
distintos espacios sociales (países de acogida y de origen). El carácter longitudinal del trabajo de campo
es también un enfoque original en la literatura que se ha ocupado de estudiar el nexo entre migración y
movilidad social, tradicionalmente basada en la explotación de fuentes secundarias.

Notas



Las investigaciones en las que se basa el presente artículo han sido financiadas en parte con la ayuda y
el proyecto siguientes:

- Laura Oso (IP) (2021-2024): Ayuda para la consolidación y estructuración de unidades de investigación
competitivas del Sistema universitario de Galicia. Modalidad A: grupos de referencia competitiva (GRC),
ED431C 2022/45, Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, Xunta de
Galicia. 

- Laura Oso (IP para la UDC) (2021-2024): Care, Inequality and Wellbeing in Tansnational Families in
Europe: A Comparative Intergenerational Study in Spain, France, Sweden and UK, PCI2021-121924, JPI-
More  Years,  Better  Lives,  I+D+I  “Programación  Conjunta  Internacional”  2021,  correspondientes  al
Programa Estatal  de  I+D+i  Orientada a  los  Retos de la  Sociedad,  en el  marco del  Plan Estatal  de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

1. Las familias transnacionales pueden definirse como “familias que viven una parte o la mayor parte del
tiempo separadas unas de otras, y que, sin embargo, se mantienen unidas y crean algo que puede
considerarse como un sentimiento de bienestar y unidad colectivos, es decir, “familiaridad”, incluso más
allá de las fronteras nacionales” (Bryceson y Vuorela 2002: 3).

2. El trabajo de campo con población ecuatoriana fue llevado a cabo por Laura Oso en el marco de los
proyectos: Oso (dir.) 2007, 2011 y 2015. Las entrevistas con población brasileña fueron realizadas por
Laura Suárez-Grimalt para su tesis doctoral (Suárez-Grimalt 2019).

3. Entrevistamos a Magdalena y a la hermana menor de María en Quito en 2008 y de nuevo en 2015.
También mantuvimos dos entrevistas con María en Madrid (una en 2008 y otra en 2015). Con Elena
mantuvimos una única entrevista en 2015. 
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