
361

15. Migrantes de segunda generación como objeto  
de estudio: un acercamiento teórico y de su literatura 

eduardo Fernández GuzMán*
carMen caStrejón Mata**

luiS enrique Ferro Vidal***

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.216.15

Resumen

Los migrantes de segunda generación son un grupo que ha sido estudiado 
de una manera más sistemática en Estados Unidos y Europa, no así desde 
la academia mexicana, donde hay una importante área de oportunidad, ya 
que este segmento es igual de numeroso a la primera y tercera generación 
de mexicanos en Estados Unidos. El objetivo de esta investigación es hacer 
un estado del arte de los estudios al respecto a nivel internacional sobre la 
temática que se ha abordado y los enfoques teóricos más sobresalientes. La 
intención es dar un acercamiento global para aquellos interesados en inda-
gar o conocer esta específica área de estudio de la migración internacional. 
La revisión documental, bibliográfica y hemerográfica fue la ruta metodo-
lógica empleada. El alcance es meramente teórico y temático. 

Palabras clave: migración internacional, segunda generación, movilidad so-
cial.
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Introducción

La migración internacional por ser un tema de investigación de gran tradi-
ción y envergadura en los estudios de migración hace inoperante la posibi-
lidad de hacer un análisis global de los trabajos realizados sobre este tema 
por la infinidad de enfoques, metodologías e interpretaciones que se han 
hecho hasta el presente para conocer las dinámicas sociales, históricas, po-
líticas, económicas, etc. que se desprenden para el conocimiento de este 
particular objeto de estudio. Otra condición que complica aún más la impo-
sibilidad de un análisis global sobre este tema en particular es la variedad de 
ramas de estudios de este fenómeno que abarcan temas como pueden ser los 
impactos en el país de origen y el país huésped, migrantes indocumentados 
y legalmente establecidos, migrantes laborales y migrantes empresarios, o 
develar el impacto de las remesas, que es muy diferente al de los impactos 
culturales y psicológicos, etc. Sin embargo, una de las ramas de estudio en 
la que se desarrolla el presente trabajo está relacionada con el análisis de las 
generaciones de migrantes (primera, segunda y tercera) que, por sus condi-
ciones y características en el estudio de la migración, es un tema complejo 
para su estudio porque debe involucrar diferentes categorías de análisis, cada 
una con una singular tradición epistemológica y estado del arte.

En principio es menester hacer constar que el estudio de la segunda 
generación de migrantes es un tema que en los últimos años ha despertado 
el interés de los investigadores, lo cual ha originado una amplia generación 
de publicaciones que siguen multiplicándose hasta el presente. El interés 
mostrado para reconocer las diversas problemáticas de este tema lo ha con-
vertido en un objeto de análisis pertinente y de actualidad. En general, los 
estudios de las generaciones migrantes han estado enfocados en conocer 
los impactos económicos, educativos, identitarios y políticos en los países 
de destino, sin embargo, en lo referente a la segunda generación de migran-
tes (generación 1.5 y 2.0), es un fenómeno que ha sido analizado a través de 
distintas disciplinas sociales con cierta amplitud, y profundidad teórica y 
empírica, principalmente en Estados Unidos y Europa, quedando como una 
tarea pendiente para los especialistas mexicanos dedicados al estudio de las 
temáticas migratorias, ya que en México se ha analizado este problema de 
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manera escueta, a pesar de que en las últimas décadas la segunda generación 
ha llegado a superar en número a la primera y tercera generación de mi-
grantes mexicanos en Estados Unidos. Por estas razones, el objetivo plan-
teado para esta investigación es analizar desde la literatura académica el 
concepto, las teorías que se han realizado en los estudios de la segunda 
generación migrante. La metodología empleada consistió en una revisión 
amplia de bibliografía y documentos hemerográficos que han analizado 
la realidad de este grupo generacional de migrantes a nivel internacional, 
con la intención de reconocer las condiciones, formas y problemas de este 
tópico migratorio para que en el futuro se enriquezcan o construyan rutas 
de un conocimiento propio desde la visión y los horizontes mexicanos. 

Acercamiento al tema

No está por demás reconocer que la migración es un fenómeno que dio 
sentido a la humanidad desde sus orígenes, y desde entonces se ha configu-
rado a la migración como una realidad social que con el pasar del tiempo 
se ha convertido en un fenómeno complejo envuelto en un sinfín de varia-
bles y problemáticas específicas. Una de las aristas de la migración es el 
estudio de la segunda generación, sin embargo, para el estudio de las mi-
graciones un tema al que se le ha dado gran importancia en las últimas 
décadas por parte de los investigadores de la migración internacional es el 
proceso de integración y adaptación, y la literatura al respecto ha sido abru-
madora (Kanas y Müller, 2021; Platt et al., 2021; Wiedner y Giesecke, 2021; 
Bayona et al., 2020; Corrales, 2020; Agbede, 2018; Monetti, 2016; Llorent et 
al., 2015; Checa y Monserrat, 2015; Portes y Rumbaut, 2014;  Kim, 2013; 
Portes y Rumbaut, 2011; Lafuente Pérez y Pérez Ramírez, 2011; Gualda, 
2010; Wahbi y Cebrían, 2008; Prada et al., 2008;  Esser, 2006; García, 2003; 
Rumbaut y Portes, 2001).

El estudio de las segundas generaciones tiene sus inicios en la década 
de 1980, pero no es sino hasta la década de 1990 cuando el tema adquiere 
un gran brío científico, formándose los primeros acercamientos que dieron 
luz a las teorías que analizan el proceso de integración de las segundas ge-
neraciones en los lugares de destino. La primera propuesta teórica surge a 
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través de la teoría de la asimilación segmentada y el neoasimilacionismo, la 
cual parte de entender el proceso de integración de los migrantes y sus 
descendientes, abriendo la posibilidad de estudiar con hondura temas como 
la movilidad social, la senda o restricción a los mercados de trabajo, la edu-
cación y sus claves para el éxito competitivo, la movilidad social intergene-
racional y la complejidad de las identidades, de ahí se explicaba su cualidad 
multidimensional (Fullaondo, 2017) y con ello se cuestionaba el concepto 
de asimilación que estipulaba la asimilación como un proceso lineal e in-
eluctable en el contexto de esa sociedad. 

Una de las variables para el estudio de este tema que ha llamado mucho 
la atención se sustenta bajo el presupuesto de que cuanto mayor sea la inte-
gración de los migrantes a las actividades laborales, mayor es el incremen-
to del bienestar y contribución a la economía de la nación huesped (Meurs 
et al., 2017) lo que, bajo esta hipótesis teórica, mejora las condiciones eco-
nómicas y sociales que permiten la estadía de una segunda generación de 
inmigrantes. ¿Pero qué es la segunda generación? ¿Cómo se conceptualiza 
y debate desde sus diferentes perspectivas teóricas? Demos una revisión 
global. 

El concepto de segunda generación, describe Fullaondo (2017), se re-
fiere a los niños que han crecido en hogares inmigrantes, independiente-
mente de que no hayan nacido en el país de origen de sus padres o hayan 
migrado al país de destino después de nacer. Con ello, hay una clara dife-
rencia entre la generación 1.5 y la 2.0. La generación 1.5 es aquella que 
nació e inició su socialización en el país de origen; la generación 2.0 es 
aquella que nació, creció y socializó en el país de destino. Este mismo autor 
señala que estas categorías analíticas orientan y sirven para diferenciar a 
aquellos individuos que migraron con un proyecto propio (1.0), los que 
nacieron en el país de destino (2.0) y aquellos que nacieron en el país de 
origen y socializaron en el país de destino (1.5). El concepto de segunda 
generación es complejo y tiende a crear confusiones. Un elemento contro-
versial es que suele homogenizar a todo el grupo y no resalta las diferencias 
expuestas. Es por esta razón que entre los estudiosos existe mucha disputa 
sobre cómo delimitar a este colectivo: segunda generación, hijo de inmi-
grantes, inmigrantes jóvenes. Definición que ha resultado muy compleja y 
la discusión se mantiene (Zúñiga y Giorguli, 2020; Gómez, 2019; Guercini 
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et al., 2017; Pavez, 2017; Brabete y Gruia, 2013; Portes et al., 2009; Feixa, 
2008; Giró, 2008). La polémica no sólo es a nivel conceptual, también lo es 
a nivel teórico. Analicemos ahora algunas de las teorías que analizan el te-
rreno de la salud mental y la adaptación e integración de este grupo. Es algo 
muy sintético, pero —creemos— orientador al respecto. 

Una parte muy importante del debate teórico de la segunda generación 
es sobre el proceso de adaptación e integración a la sociedad de destino. 
Respecto a ello hay enfoques teóricos que dan cuenta de esta realidad. Fu-
llaondo (2017) nos dice que Portes y Rivas realizaron una síntesis de las más 
importantes corrientes teóricas: la culturalista y la estructuralista. La pri-
mera hace mucho hincapié en elementos como la asimilación de la cultura, 
la lengua o la identidad; mientras que la estructuralista le da mucha impor-
tancia a factores como la educación, el mercado de trabajo, la renta, etc. En 
el seno de estos dos modelos, dos perspectivas teóricas han tenido una in-
fluencia muy sobresaliente: una, que abreva de la teoría culturalista, la teo-
ría del neoasimilacionismo de la que Richard Alba y Víctor Need son sus 
figuras más destacadas; y la otra, dentro de la tradición estructuralista, la 
teoría de la asimilación segmentada, de la cual, Portes y Rumbaut son sus 
más connotados representantes. Tienen presencia también otras teorías 
dentro de ambos enfoques, como la del Reto Hispánico del que Huntington 
es su intelectual más destacado, inscrita dentro del enfoque culturalista; y 
las de inclinación estructuralista, como lo son la teoría de la ventana de la 
segunda generación y las tesis de las generaciones de la exclusión. Centré-
monos en las dos principales.

La teoría del neoasimilacionismo se centra en afirmar que la asimilación 
cultural y política finalmente se impondrá como lo ha demostrado en otras 
experiencias históricas. Otro elemento que afirma es cómo los inmigrantes 
no se integran a un determinado segmento de la sociedad, sino más bien a 
una amplia corriente de interacción, que al mismo tiempo se va transfor-
mando con ellos. Los hijos de los actuales inmigrantes, como también la 
generación siguiente, se adaptan a la sociedad, aunque ello lleve tiempo y no 
siempre traiga en automático movilidad social ascendente. Enrolarse en la 
cultura del país de destino y su asimilación es irrevocable (Fullaondo, 2017). 

Por su parte, la teoría de la asimilación segmentada, nos dice Fullaondo 
(2017), tiene sus bases analíticas en las experiencias de integración de las 
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segundas generaciones en la sociedad estadounidense. Portes et al. (2006) 
describen que los jóvenes de la segunda generación en Estados Unidos se 
desenvuelven en un contexto social muy pluralista y fragmentado con mu-
chas oportunidades de crecimiento, y a la vez muchos retos y riesgos. En 
este panorama el asunto no es cómo se integrará a la sociedad estadouni-
dense, sino a qué segmento de esta se integrará. 

Hay investigaciones que han ponderado tres retos esenciales para lograr 
el éxito laboral y escolar de los hijos de migrantes en los años recientes. El 
primero, es la perdurabilidad de la discriminación racial, donde la herencia 
fenotípica es un obstáculo en la movilidad social de las segundas genera-
ciones; el segundo, las nuevas dinámicas del mercado laboral estadouniden-
se y su progresiva desigualdad entre empleos calificados y no calificados que 
han provocado una precarización del mercado laboral y, en este contexto,  
tanto la educación como la discriminación llevan a las segundas generacio-
nes hacia el segmento precario; el tercero, es la consolidación de una pobla-
ción marginada en las zonas urbanas marginales (gran parte de la población 
migrante vive en vecindarios con problemas de pobreza y criminalidad, con 
influencia negativa en las segundas generaciones en lo que respecta al aban-
dono escolar, participación en bandas juveniles y condiciones de ilegalidad 
y criminalidad, favoreciendo con ello una asimilación descendente). Esta 
situación es pensada por varios autores como algo crucial que debemos 
considerar, ya que aún está muy afincada la visión normativa tradicional de 
la integración como un proceso homogéneo y ella tiende a distorsionar la 
comprensión de lo que está ocurriendo en este campo (Portes et al., 2006).

Fullaondo (2017) destaca que Aparicio y Portes integran otros elemen-
tos importantes a la perspectiva de la asimilación segmentada. Los padres 
y las segundas generaciones se deben enfrentar en su complejo proceso de 
integración con tres cuestiones cruciales: las comunidades coétnicas, las 
políticas públicas hacia los diferentes grupos de inmigrantes y los prejuicios 
sobre raza y origen étnico que permean en la sociedad de destino. Además 
de estos elementos, entran en juego los recursos que poseen los padres y las 
estrategias que construyen para enfrentarse a los retos. Para ello, Aparicio 
y Portes incorporan tres recursos parentales, o “determinantes de base”, muy 
sustanciales: (a) el capital humano que poseen los padres (habilidades y 
formación), lo que aporta el contexto de recepción y la estructura familiar; 
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(b) el contexto de recepción es el panorama que enfrentan los padres, de-
terminado tanto por las políticas públicas de gobierno, las actitudes de la 
sociedad receptora y también por los propios recursos e infraestructura 
de la comunidad coétnica. Estos tres factores crean tres tipos de contextos 
de recepción para los inmigrantes que pueden ser favorables, neutrales u 
hostiles; (c) finalmente, en relación con la estructura familiar, los autores 
diferencian entre familias monoparentales y familias encabezadas por los 
dos progenitores, señalando que el segundo tipo de familia tiene mayores 
posibilidades y ventajas.

Portes et al. (2006) refieren al respecto que no todas las familias cuentan 
con los instrumentos para lograr altos niveles educativos ni blindarse de la 
discriminación, la dualización laboral, los problemas del pandillerismo y el 
consumismo. Para alcanzar estos objetivos es imprescindible contar con dos 
tipos extra de recursos: primero, los que permiten acceder a los bienes ma-
teriales y a las oportunidades laborales; y, segundo, los que refuerzan el 
control normativo de los padres. 

Otro elemento que destaca Fullaondo (2017) de Aparicio y Portes es el 
concepto de Aculturación Selectiva por parte de la segunda generación. Esta 
se refiere a la asimilación de las segundas generaciones en lo que respecta a 
la lengua y la cultura del país huésped conservando al mismo tiempo el 
idioma y las tradiciones del país de origen de sus padres. La aculturación 
selectiva es una estrategia que construyen los padres para obstaculizar el 
hecho de que los hijos se asimilen a los segmentos marginales de la nación 
de destino. 

Para Zhou (1997), la teoría de la asimilación segmentada ofrece un só-
lido esquema conceptual capaz de indagar el proceso por el cual la nueva 
segunda generación se incorpora al sistema de estratificación en la sociedad 
de acogida y las múltiples consecuencias de este proceso. El autor señala 
que Portes y Zhou revelaron tres posibles escenarios de adaptación por 
la que puedan pasar los migrantes y sus descendientes: uno de ellos sería 
una plena aculturación, la cual conduciría a su integración a la clase media 
“blanca”; el segundo se vería reflejado en la perpetuación en la marginación 
material  asimilándose en las clases bajas; y el tercero se refiere a la amalga-
ma de prosperidad económica con la intencionada preservación de los va-
lores de la comunidad inmigrante y su gran compromiso de solidaridad. Los 
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estudiosos, al ver estas rutas divergentes de adaptación como “asimilación 
segmentada” han propuesto esta base teórica para investigar cómo es que 
algunos grupos de inmigrantes son susceptibles o no a la movilidad social. 

Portes (2012), uno de sus más desatacados teóricos, dice que

La asimilación segmentada es una teoría de alcance medio que se utiliza para 
explicar y predecir la trayectoria educativa, ocupacional y económica de la 
segunda generación. Contrariamente a la teoría clásica de la asimilación que 
predecía un ascenso gradual, pero uniforme de todos los hijos de los inmi-
grantes, la asimilación segmentada especifica al menos tres caminos alterna-
tivos. Dependiendo del nivel del capital humano de los padres y de su capital 
social, los hijos pueden encontrar dos vías de ascenso educacional y social o, 
por el contrario, experimentar “asimilación descendente”. La asimilación seg-
mentada llama la atención al hecho de que la incorporación de los grupos 
migrantes a la sociedad receptora no es siempre positiva. Dependiendo fun-
damentalmente de a cuál sector de esta sociedad se incorporan. Los hijos de 
inmigrantes de bajo capital humano y con comunidades étnicas débiles se 
enfrentan, al menos en Estados Unidos, a una seria probabilidad de asimila-
ción descendente.

Estos diferentes paradigmas teóricos son los que se utilizan para anali-
zar la realidad de la segunda generación alrededor del mundo. La asimila-
ción segmentada ha ganado una presencia muy destacada en muchos de los 
estudiosos de esta temática. La literatura acerca de la segunda generación, 
sin ser muy antigua, ha dado frutos muy sobresalientes teórica, metodoló-
gica y empíricamente. Con este aporte se generaron estudios sobre este tema 
en distintas partes del mundo bajo condiciones y problemáticas propias de 
cada lugar, como se verá a continuación a través de un estado del arte.

Estudios realizados en Europa

En Europa el estudio y el conocimiento de la situación y forma de vida de 
inmigrantes de la segunda generación no era un tema de interés en las in-
vestigaciones sobre la migración, sin embargo, es hasta inicios del siglo xxi 
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que se ha reconocido que los migrantes de segunda generación en Europa 
se están convirtiendo en una fracción considerable de la población europea 
joven (Turner y Cross, 2020; Portes y Rumbaut, 2011; Moreras, 2002), con-
dición que ha orillado a los estudiosos de la migración a considerar la im-
portancia del estudio de este grupo migratorio como un problema de in-
vestigación. Esta situación ha incrementado potencialmente su estudio, lo 
cual ha generado y aportado teorías y metodologías significativas. Los paí-
ses europeos más interesados en el estudio de las segundas generaciones de 
migrantes han sido Suecia, España, Alemania, Holanda e Italia. 

Las temáticas que se han estudiado en relación con la segunda genera-
ción migrante en esta región del mundo retoman como ejes principales los 
siguientes problemas: los riesgos de suicidio, sobre temas de economía, sa-
lud y la situación cultural y social, los cuales serán esbozados en el estudio 
del arte por temas y países, con la finalidad de reconocer las problemáticas 
que inquiere cada país en relación con su problema migratorio particular.

Suicidio

Son pocos los países europeos interesados en las condiciones migrantes 
relacionadas con el suicidio, sin embargo, es un tema que se está exploran-
do, siendo su mayor expositor Suecia. Hjern y Allebeck (2002) reconocen 
que en su país poco se conoce sobre el problema de suicidio correspondien-
te a la segunda generación migrante, situación que los motivó a realizar una 
investigación en la que analizan la tasa de suicidios de migrantes de segun-
da generación comparándola con el resto de la población y como parte del 
grupo migrante al que pertenecen. Llegando a la conclusión de que el gru-
po poblacional de la segunda generación es el más proclive a realizar actos 
de suicidio. 

Condiciones culturales y sociales

Los aspectos culturales no han sido una excepción y han realizado estudios 
concernientes a la movilidad intergeneracional, las transiciones intergene-
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racionales, los efectos intergeneracionales de la identidad, así como las re-
laciones sociales y algo sobre las costumbres, teniendo como principales 
indicadores la familia, los amigos, la gastronomía, el problema y dominio 
del idioma. En cuanto a estudios de género, han realizado trabajos con niñas 
y mujeres.

España

España es donde más se ha analizado la integración migrante, en este tema 
se destacan Checa y Arjona (2009), quienes buscan con su investigación 
conocer el proceso de integración de los inmigrantes de segunda generación 
en la provincia de Almería. Se analizan variables en este proceso de integra-
ción como dimensiones socioeconómicas, relaciones mixtas, referentes cul-
turales, normas y transnacionalidad. 

Italia

En otros países europeos también se han emprendido estudios sobre segun-
da generación. Salvatori (2006) relata que en Italia no se ha estudiado a fondo 
este fenómeno, y esta carencia impide una visión clara de la situación y 
acciones que podrían desarrollarse. La presencia cada vez mayor de niños 
y jóvenes extranjeros amerita un análisis que no omita los factores sociales, 
políticos y económicos de la sociedad receptora. Catarci (2018) afirma que 
en Italia hay 5.5 millones de inmigrantes, lo que representa 8.3% del total 
de la población. Los cinco principales países de origen de migración a Italia 
son Rumania, Albania, Marruecos, China y Ucrania. En Italia, la población 
de estudiantes sin ciudadanía fue de 814 851 (9.2% de la población escolar 
total). Sin embargo, hay que resaltar que más de la mitad de estos estudian-
tes (58.7%) son inmigrantes de segunda generación.

Alemania

Desde una perspectiva familiar, en un estudio en suelo germano Schüller 
(2015) asevera que a menudo se culpa a la falta de integración cultural de 
obstaculizar el progreso económico de las familias migrantes. Esta investi-
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gación explora si existen a largo plazo consecuencias al investigar los efectos 
intergeneracionales de la identidad étnica de los padres sobre la acumula-
ción de capital humano de la próxima generación. En general, los resultados 
apuntan a los entornos familiares integrados, en lugar de separados o asi-
milados, para hacer más conducente el éxito educativo de la segunda gene-
ración.

Dinamarca

Nielsen et al. (2003) realizan un estudio en Dinamarca en el que destacan 
que numerosos estudios sobre movilidad intergeneracional han subrayado 
la importancia de los antecedentes parentales para el nivel educativo y la 
integración al mercado laboral de la generación infantil. 

Suiza

Barker-Ruchti et al. (2015) refieren que, aunque el discurso político abier-
tamente racista en Suiza retrocedió, los discursos culturalistas continúan 
construyendo inmigrantes ideales. Las políticas definen a los inmigrantes 
en términos de “proximidad cultural” y contienen una distancia implícita 
entre extranjeros “distantes” y “próximos”. Combinando material de entre-
vistas con elementos teóricos de Foucault, el trabajo proporciona informa-
ción sobre: (a) las experiencias diaspóricas de las niñas con antecedentes de 
inmigración de segunda generación, y (b) la operación e influencia de los 
discursos culturalistas.

Economía

En el ámbito económico los estudios migratorios versan sobre los siguientes 
temas: la integración y expectativas en el mercado laboral, el desempleo 
juvenil, la discriminación salarial y laboral, comparación de ingresos inter-
generacionales y la integración al mercado laboral.
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Suecia

Como ejemplo está el estudio de Rooth y Ekberg (2003), que analizan los 
resultados en el mercado laboral de los migrantes de segunda generación 
en Suecia. Los resultados de mercado de los migrantes de segunda genera-
ción reflejan lo de los migrantes de primera generación en el que se encon-
tró que la heterogeneidad en los resultados del mercado laboral está asocia-
da con el origen étnico. Otro ejemplo es el trabajo desarrollado por 
Andersson y Hammarstedt (2010), que muestran el primer estudio de tran-
siciones intergeneracionales en el autoempleo de inmigrantes a lo largo de 
tres generaciones. Basándose en datos de Suecia, los resultados muestran 
que tener un padre y abuelo con autoempleo tiene un efecto positivo en el 
trabajo por cuenta propia para la tercera generación de inmigrantes. En ese 
mismo país, pero para el caso del conocimiento de la comprensión de los 
nativos migrantes está el trabajo de Hammarstedt y Palme (2012), quienes 
comparan los ingresos y la movilidad de ingresos intergeneracionales de los 
inmigrantes con los nativos de ese país escandinavo. Encontraron que, en 
promedio, los inmigrantes tienen menos niveles de movilidad de ingresos 
intergeneracionales dentro de grupos con antecedentes étnicos similares.

Holanda

Van Ours y Veenman (2004) analizan las primeras experiencias en el mer-
cado laboral de los inmigrantes de segunda generación en territorio holan-
dés. Con respecto a las tasas de empleo, se encontró que existen algunas 
diferencias entre los grupos étnicos. Sin embargo, condicionados a tener 
trabajo, apenas hay diferencia en los salarios y otros trabajos entre inmi-
grantes de segunda generación y holandeses nativos del mismo grupo etario.

Dinamarca

Datta Gupta y Kromann (2014) están entre los pioneros en investigar la 
fricción y las diferencias entre empresas como factores de productividad y 
el comportamiento de las empresas con los inmigrantes de segunda gene-
ración en Dinamarca.
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Iannelli y Paterson (2007) señalan que el papel de la educación en la 
promoción de la movilidad social es un tema central en el debate socioló-
gico y político. Esta investigación analiza el papel de la educación en el 
proceso de la movilidad social intergeneracional en Escocia. Callens et al. 
(2014) investigaron las actitudes hacia la integración de inmigrantes en 
Luxemburgo, el país con la mayor proporción de inmigrantes en Europa. 
Por su parte, Llorent et al. (2015) analizan a los estudiantes luso-africanos 
de educación secundaria en dos ciudades en Portugal con mayor número 
de inmigrantes, Setúbal y Faro. Se indagaron las expectativas con relación 
a su trayectoria escolar, teniendo en cuenta aspectos sociales, familiares, 
económicos, educativos y escolares. La expectativa de los padres por fina-
lizar sus estudios de secundaria fue crucial en este proceso. 

Como se puede apreciar, la variable educativa ha ocupado un lugar no-
torio en el análisis de la segunda generación. Y en este tenor Baert et al. 
(2016) analizan cómo las brechas entre nativos e inmigrantes en las trayec-
torias educativas y las transiciones de la escuela al trabajo varían según el 
género. Usando datos longitudinales en Bélgica y ajustando antecedentes 
familiares y clasificación educativa, los autores encontraron que los inmi-
grantes de segunda generación, especialmente turcos y marroquíes se que-
dan por detrás de los nativos. 

Salud

En temas de salud los estudios migratorios han explorado las condiciones 
del estrés familiar, la eficacia en la crianza, la fecundidad, el cuidado de la 
salud, el choque cultural entre generaciones, la tasa de pensión por incapa-
cidad, el riesgo de cáncer, la deficiencia de vitamina D en población hospi-
talaria; en el ámbito psicológico han estudiado las variables psicosociales, 
los trastornos afectivos y la psicosis; mientras que en el ámbito de salud han 
centrado la mirada en la densidad étnica del vecindario.
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Suecia

Desde este horizonte de conocimiento se pueden mencionar los estudios de 
salud de Mousavi et al. (2012) que, al estudiar los casos de cáncer, obtuvie-
ron como resultados que se observan mayores riesgos de cáncer de estóma-
go entre los inmigrantes de segunda generación en comparación con los 
suecos, y sugieren que estos inmigrantes fueron infectados por Helicobac-
ter pylori antes de migrar. 

En un enfoque psicológico Mezuk et al. (2015) afirman que algunos 
grupos de inmigrantes no occidentales en Europa tienen un riesgo elevado 
de psicosis en relación con los nativos. Plantean la hipótesis de que la den-
sidad étnica del vecindario modera este riesgo. Este estudio examina la 
relación entre densidad étnica de vecindario (es decir, vivir en un enclave 
de migrantes) y el riesgo de trastornos psicóticos y afectivos entre tres gru-
pos: inmigrantes iraquíes, inmigrantes de otras naciones y suecos nativos. 
Di Thiene et al. (2017) afirman que en varios países los inmigrantes tienen 
tasas de pensión por incapacidad más altas que los nativos. Esta investiga-
ción analiza si el diagnóstico de riesgo de pensión por incapacidad difería 
en inmigrantes de primera y segunda generación en comparación con los 
nativos suecos. 

Alemania

En Alemania en relación con la salud destacan los estudios de Glaesmer et 
al. (2011), quienes señalan que hay hallazgos contradictorios sobre la aten-
ción del cuidado de la salud de los inmigrantes en comparación con la 
población nativa. Esta investigación se centra en este tema utilizando un 
enfoque poblacional de las cohortes de inmigrantes. Y afirman que los in-
migrantes de primera generación muestran diferencias notables en atención 
al cuidado de la salud en comparación con los nativos alemanes e inmigran-
tes de segunda generación.
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España

En su investigación, Holguín (2015) analiza a la comunidad de inmigrantes 
de origen marroquí de primera y segunda generación en la región de Mur-
cia, España. Indaga variables psicosociales que afectan de manera impor-
tante a determinadas personas y los hacen vulnerables para ser reclutados 
en el esquema yihadista. Arcarons y Muñoz (2018) analizan la integración 
laboral de los inmigrantes que llegaron a España con menos de 13 años 
(generación 1.5) y examinan su probabilidad de estar en paro y de tener un 
contrato temporal. Los resultados resaltan que los inmigrantes de ambos 
sexos de origen latinoamericano, Europa del Este y África se encuentran en 
una situación más vulnerable que los españoles. 

Desde la demografía, Milewski (2010), en su investigación, estima las 
tasas de transición al segundo y tercer parto, utilizando modelos de regre-
sión de intensidad. Distingue mujeres de la primera y segunda generación 
de inmigrantes originarios de Turquía, la ex Yugoslavia, Grecia, Italia y 
España, y compara sus niveles de fecundidad con las de las mujeres de Ale-
mania.

Holanda y Alemania 

Desde una perspectiva psicosocial Yaman et al. (2010) examinan el estrés 
familiar y la eficacia de la crianza en relación con los problemas de exter-
nalización del niño en las familias migrantes turcas en Holanda. Huibers et 
al. (2014) investigaron la prevalencia de deficiencia de vitamina D en una 
población hospitalaria de nativos holandeses e inmigrantes no occidentales 
(turcos, africanos y de América Latina). Y como conclusión resaltan que los 
inmigrantes no occidentales tenían un mayor riesgo de deficiencia de vita-
mina D en comparación con sus pares holandeses.

Educación

Mientras que para el área de educación las preocupaciones se han dirigido 
al estudio del nivel educativo y las habilidades lingüísticas, la asistencia 
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escolar y el nivel educativo, la integración y la adaptación cultural y educa-
tiva a la sociedad de acogida, el rendimiento académico, los recursos cultu-
rales en el éxito educativo, el entorno familiar y el éxito escolar, la transición 
de la educación intergeneracional, los estudiantes y la ciudadanía.

España

En España el origen, los años de residencia, el nivel de estudios, la profesión 
y el hábitat son las variables que inciden en este proceso. En un estudio muy 
peculiar Uña et al. (2011) señalan que un indicador para medir el choque 
cultural entre primera y segunda generación de inmigrantes es verificar en 
qué grado los hijos informan de sus actividades a sus padres. Esta investi-
gación se enfoca en ese asunto, encontrando que el colectivo de hijos inmi-
grantes chinos en suelo español es mucho más individualista que sus padres, 
lo que trae consigo un choque cultural significativo. Analizando elementos 
culturales y educativos Brabete y Gruia (2013) buscan en esta investigación 
analizar algunas variables relacionadas con la segunda generación de inmi-
grantes del Este de Europa en España: los amigos, la comida, la escuela, el 
futuro, el idioma y las costumbres. Estas variables son investigadas a través 
de la visión de los padres, como cardinales responsables del proyecto mi-
gratorio de las familias. En este estudio se incluyó a los adolescentes de 
segunda generación que han tenido una etapa escolar en España. El rendi-
miento y el éxito escolar en diferentes niveles educativos son materia de 
análisis. Escarbajal et al. (2019) analizan el rendimiento académico del pri-
mer grado de educación secundaria y el segundo grado de bachiller del 
alumnado nativo y del de origen inmigrante de primera y segunda genera-
ción en la región de Murcia.

Alemania

Es el principal país de inmigrantes en Europa, también una de las naciones 
donde más estudios se han hecho. En su estudio, Riphahn (2003) menciona 
que la asistencia escolar y los grados completos de los migrantes de segun-
da generación y encuentra que la brecha educativa sigue siendo grande y 
significativa. La evidencia disponible sugiere que este grupo en su conjunto 
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no se asimila a los estándares educativos nativos y, en cambio, cae cada vez 
más atrás.

Holanda

En Holanda —recientemente llamado Países Bajos— también hay estudios 
al respecto. En el contexto de ese país Van Ours y Veenman (2003) inquie-
ren respecto a la educación obtenida por los inmigrantes de segunda gene-
ración de Turquía, Marruecos, Surinam y Antillas Holandesas.

Meurs et al. (2017) analizan la integración educativa de los niños inmi-
grantes en Francia y Alemania, con especial atención al vínculo entre el 
tamaño de la familia y las decisiones educativas entre la primera y segunda 
generación de inmigrantes. Por su parte, Orupabo et al. (2019) exploran el 
impacto de los recursos culturales en el éxito y aspiraciones entre los inmi-
grantes de segunda generación en la educación superior en Noruega. Se 
investigó si los recursos culturales se convierten en ventajas en la educación 
superior y cómo se convierten en ventajas. Los datos se obtuvieron de en-
cuestas transversales y entrevistas a profundidad con estudiantes noruegos 
de origen migrante. 

Suiza

Bauer y Riphahn (2007) utilizan datos del censo de Suiza del año 2000 para 
investigar los patrones de transmisión de la educación intergeneracional 
para los nativos y los inmigrantes de segunda generación. El nivel de edu-
cación secundaria alcanzado por los jóvenes de 17 años está relacionado 
con los resultados educativos de sus padres. Por ende, la educación infantil 
y los resultados del mercado laboral se ven afectados por las características 
de los padres de los hijos.

Suecia 

En un trabajo teórico Djajić (2003) señala que los migrantes se asimilan en 
diversas dimensiones a diferentes ritmos. Además, en cada una de estas 
dimensiones se asimilan a ritmos que pueden diferir de las de sus hijos.
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Lo analizado en América del Norte 

Pasemos ahora a América del Norte, donde se ha generado una cantidad 
significativa de investigación con reflexión teórica y resultados empíricos 
muy destacados. En Canadá las investigaciones —que no han sido abun-
dantes— han estado más enfocadas en el tema de la educación, el análisis 
estadístico y el cambio institucional (Cheng y Yan, 2018; Childs et al., 2017; 
Areepattamannil, 2012; Reitz y Somerville, 2004).

Estados Unidos es el país que ha generado la mayor cantidad de inves-
tigaciones sobre segunda generación en el mundo. Temáticamente se han 
centrado en el ingreso, progreso y logros educativos y laborales, la ocupa-
ción, la pobreza, la propiedad, la asimilación, la adaptación económica, los 
patrones de aculturación, la movilidad social intergeneracional ascendente, 
la transmisión intergeneracional, el éxito socioeconómico, la crianza ma-
terna, los recursos familiares, los patrones y las causas de mortalidad. La 
educación, la movilidad intergeneracional y la asimilación son los temas 
más socorridos. La tradición en la investigación en este asunto no es añeja, 
como bien se puede observar en la literatura citada a continuación.

En su investigación clásica, antes citada, Portes et al. (2006) encuentran 
que la mayoría de los jóvenes de segunda generación está progresando en 
lo que respecta a los rubros educativo y laboral, pero también una minoría 
importante se está rezagando. Young (2006) evalúa si el espíritu empresarial 
de los inmigrantes sirve de trampolín para la movilidad ascendente para la 
segunda generación, y compara los logros educativos y ocupacionales entre 
hijos de empresarios e hijos de profesionistas.

Amer y Hovey (2007) analizaron en territorio estadounidense diferen-
cias sociodemográficas en los patrones de aculturación entre la primera 
generación de inmigrantes árabes y árabes estadounidenses de segunda ge-
neración utilizando datos de 120 participantes a través de la web. Aunque 
el sexo, la edad, la educación y los ingresos no se relacionaron significativa-
mente con el proceso de aculturación, las mujeres encuestadas y los casados 
reportaron una mayor identidad étnica árabe y religiosidad. Halli y Veda-
nand (2008) resaltan que estudios recientes en América del Norte han pro-
ducido resultados mixtos sobre el éxito socioeconómico de los inmigrantes 
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de segunda generación. Esta investigación contribuye a este debate anali-
zándose desde una perspectiva cuantitativa. El análisis revela que los hijos 
de padres inmigrantes no se están desempeñando como así sugiere la ma-
yoría de las teorías de asimilación lineal. Su desempeño varía dependiendo 
de si uno o ambos padres son nacidos en el extranjero.   

En su estudio Trejos-Castillo y Vazsonyi (2009) examinaron las relacio-
nes entre la crianza materna (comunicación general, comunicación sobre 
el sexo, seguimiento y apoyo) y comportamientos sexuales de riesgo, y po-
sibles efectos moderados por estatus migratorio y aculturación de adoles-
centes jóvenes hispanos de primera y segunda generación en Estados Uni-
dos. Desde una perspectiva comparativa Park y Myers (2010) analizan la 
movilidad intergeneracional para hombres y mujeres en cuatro grupos ra-
ciales en territorio estadounidense, tanto en lo que respecta al logro de la 
condición de los niños en relación con sus padres y con respecto a los cre-
cientes estándares sociales representados por los “blancos” no hispanos 
nativos. Igualmente, en el contexto de ese país y como tema central el edu-
cativo, y como eje analítico la identidad binacional, Rodríguez (2010) afir-
ma que los alumnos de minorías étnicas ingresan en la escuela desde orí-
genes desiguales, con diferentes experiencias de la inmigración y recursos 
familiares. Dos preguntas centrales guían esta investigación: ¿por qué algu-
nos estudiantes son exitosos mientras otros por más esfuerzo académico no 
lo son? ¿Hasta dónde ayuda o desfavorece para la obtención del éxito aca-
démico el mantenimiento de la cultura de origen?

Desde la perspectiva de los estudios de salud, Nasseri y Moulton (2011) 
resaltan el hecho de que los estudios sobre migrantes en Estados Unidos 
rara vez cubrían la población del Medio Oriente, y nunca distinguieron la 
primera de la segunda generación nacida en ese país. Este estudio describe 
los patrones de mortalidad de los inmigrantes del Medio Oriente por origen, 
aculturación y generación, y se analizan las principales causas de muerte en 
comparación con los blancos no hispanos nacidos en Estados Unidos.

Los análisis psicosociales han dado muestras de un gran aporte a esta 
temática. Moschion y Tabasso (2014) estudian las respectivas influencias de 
la transmisión intergeneracional y el medio ambiente en la formación de la 
confianza individual. Centrándose en inmigrantes de segunda generación 
en Australia y Estados Unidos, se aprovechó la variación en el país de origen 
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y el país de destino para separar el efecto de la transmisión cultural de las 
condiciones sociales y económicas de la confianza individual. Resultan tam-
bién muy atractivos los resultados presentados desde un enfoque global 
comparativo. Es el caso de Werfhorst y Heath (2019), quienes en su investi-
gación presentan un índice de migración selectiva en 10 sociedades occiden-
tales de acogida de 34 grupos étnicos distintos, con un total de 81 comuni-
dades, dicen que la selectividad de la migración varía de manera 
significativa entre los grupos étnicos/países y entre los países de destino a 
los que han migrado estos grupos. Sin embargo, afirman, poca investigación 
comparativa ha medido empíricamente cuán selectivos son los diferentes 
grupos de migrantes en múltiples países de destino, ni han estudiado si la 
selectividad de la migración está relacionada con la magnitud de las des-
igualdades étnicas entre los hijos de los migrantes de las sociedades occiden-
tales. Y en otra investigación donde la variable educativa es el eje central, 
Pivovarova y Powers (2019) examinan los factores asociados con las diferen-
cias en el logro de las matemáticas entre los estudiantes de primera, segunda 
y tercera generación en Estados Unidos. Los resultados arrojan la evidencia 
existente sobre la ventaja de la segunda generación en el logro académico. 

Estudios realizados en Asia y Latinoamérica

A diferencia de lo que acontece en Europa y América del Norte, que cuen-
tan con producciones y consideran a la segunda generación de inmigrantes 
como un problema de estudio, hay continentes, como Asia, y regiones cul-
turales, como Latinoamérica, en donde el estudio de las segundas genera-
ciones de inmigrantes no es un tema sólido de investigación, ya sea por 
falta de interés o porque aún no es un problema social en estas regiones, por 
lo que los estudios en esta línea de investigación son pobres y muestran una 
carencia teórica, empírica y metodológica significativa.

Las investigaciones en el continente asiático sobre segunda generación 
están muy focalizadas en Israel, Taiwán e India y se han orientado a las 
estrategias de acción de la intelectualidad migrante, los refugiados, el pro-
ceso de integración, el estatus social y migrante, el nivel educativo, la incor-
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poración cívica y las instituciones religiosas (Kurien, 2013; Tsay, 2006; Ep-
stein y Kheimets, 2000). 

En el ámbito latinoamericano sobresalen los trabajos de corte cualitati-
vo, teóricos, históricos y revisiones de la literatura de esta temática y discu-
sión conceptual. Y los asuntos analizados están relacionados con las expec-
tativas de la primera y segunda generación y sus implicaciones en los países 
de origen y destino, la transición de la escuela al trabajo de la segunda ge-
neración, exiliados, agencia, espacio socioeducativo y movilidad social. Al 
igual que en Asia, las investigaciones al respecto son recientes. En su inves-
tigación, Misawa (2001) busca identificar los factores que afectan la confor-
mación de las expectativas de los Nisei (segunda generación) respecto a su 
relación con sus padres Issei (inmigrantes japoneses de primera generación) 
en México. Rodríguez (2005) busca profundizar el conocimiento de diver-
sos aspectos de la inmigración india de primera y segunda generación en 
Argentina, asimismo, indagar sus implicaciones para el país de origen y de 
acogida. En su investigación, Hein (2012) intenta comprender la forma en 
que los hijos de inmigrantes de origen latinoamericano en Chile viven, con-
ciben y tratan su transición de la escuela al trabajo. Se examina en este es-
tudio cualitativo el proceso de migración de los entrevistados, su integración 
cultural en el país y su percepción de la distancia cultural. 

Por su parte, Dutrénit (2013) establece que más de 35 años han trans-
currido desde que los exilios argentino y chileno se establecieron en varios 
países. Los hijos acompañaron el camino del exilio desde los países de ori-
gen o a partir de su nacimiento en los países de acogida. Si bien el exilio 
—nos dice la autora— ha sido y continúa siendo abordado desde distintas 
miradas, aún existe desde la academia un “deber” con sus hijos, definidos 
también como “segunda generación”. En este texto se indaga la subjetividad 
a través de las historias de vida de dos protagonistas, cómo han procesado 
sus circunstancias y qué marcas han quedado de sus trayectorias biográficas. 
En el mismo contexto latinoamericano Pérez y Pesántez (2017) refieren que 
están surgiendo estudios de carácter cualitativo donde empieza a tomarse 
en cuenta la agencia de los jóvenes —tanto en el origen como en el destino— 
con especial interés en el espacio socioeducativo. Esta investigación trata de 
conocer cómo se relaciona la migración con las aspiraciones y expectativas 
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educativas e imaginarios de movilidad social de jóvenes hijos de progeni-
tores migrantes en Ecuador.

Pavez (2017), en su investigación, realiza una revisión del estado del arte 
sobre la infancia migrante como un nuevo actor global, dada su mayor 
presencia en los flujos migratorios internacionales y dentro de Latinoamé-
rica. Se discuten las teorías emanadas del ámbito anglosajón sobre la in-
tegración, las cuales han tenido una gran impronta en el entorno latino- 
americano, donde la escolarización funciona como un gran elemento de 
integración. Se realiza, igualmente, una revisión crítica del concepto de se-
gunda generación por su contenido clasista, etnocéntrico y adultocéntrico. 
Y se reflexiona sobre el componente transnacional del infante migrante. En 
su trabajo de corte teórico Gómez (2019) problematiza el uso de las catego-
rías de segunda generación de migrantes o hijos de migrantes en el contex-
to de Argentina. Y se analiza este concepto en el marco de las principales 
teorías sociológicas. 

En una investigación de corte histórico Dirven (2020) analiza la situa-
ción de los judíos sefaradíes y su llegada a Chile desde inicios del siglo xx 
y varios avances tecnológicos introducidos en el Chile no metropolitano de 
esa época. Después, por medio de entrevistas, escritos de la segunda gene-
ración y fuentes secundarias, se analiza el viaje, algunas contribuciones de 
la primera generación a instituciones locales y de la segunda generación ya 
de manera más amplia. Como puede apreciarse, los estudios en Latinoamé-
rica son escasos y delimitados a Chile, Argentina, México y Ecuador. A pesar 
de que hay procesos de inmigración y migración internacional con mucho 
arraigo en varios países del subcontinente, hay un gran desconocimiento 
de este sector migrante.

La situación en México

Para el caso de la migración de mexicanos a Estados Unidos, sin importar 
en principio sus razones, se ha generado un circuito migratorio centenario 
(Durand, 2016; Henderson, 2011; González y Fernández, 2003). Este cir-
cuito migratorio ha sufrido en su propio devenir una pluralidad de trans-
formaciones o razones del tránsito migratorio entre ambos países. En los 
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tiempos actuales, esta ruta migratoria ha sido determinada principalmente 
por los contextos económicos, políticos y culturales que se viven entre estas 
dos naciones.

Como es bien sabido, la importancia que reviste la migración de mexi-
canos a Estados Unidos es innegable, copiosa y altamente documentada. Es 
así que la distribución de migrantes mexicanos internacionales es la siguien-
te: en Estados Unidos radica 97.4%, en Canadá, 0.73%; y el porcentaje res-
tante, se localiza, en España, Guatemala, Alemania, Francia, Inglaterra, 
Bolivia e Italia. 

Es importante destacar que las cifras han ido cambiando, ya que la can-
tidad de personas de origen mexicano de primera, segunda y tercera gene-
ración viviendo en Estados Unidos está creciendo. Pero llama aún más la 
atención que la segunda generación es la que tiene la mayor cantidad de 
miembros en los tiempos actuales; en el año 2020 se registraron 13.9 millo-
nes (35.6%), y la tercera generación, 12 millones (32.7%), es similar al vo-
lumen de la primera generación (31.7%), juntas suman más de 36 millones 
de individuos (Conapo/Fundación bbva/bbva Research, 2020). 

En 2017 los mexicanos de segunda y tercera generación en Estados 
Unidos eran más de 25.3 millones de personas, cantidad que equivalía a 8% 
de la población de ese país; los cuales se encuentran viviendo en mayor 
cantidad en los estados de Texas, Nuevo México, California y Arizona, don-
de representaron más de 20% del total de la población. La población de 
segunda y tercera generación de mexicanos en Estados Unidos ha tenido 
un aumento muy notorio, de 5.5 y 5.9 millones en 1994, respectivamente, 
pasó a 12.1 y 13.2 millones en 2017, respectivamente; 50% de los mexicanos 
de segunda y tercera generación tenían algún grado universitario (51.1 y 
49.5%, respectivamente). Y si observamos, la participación en las activida-
des económicas de la segunda y tercera generación es muy similar. En 2017, 
las actividades más importantes que desempeñaron fueron: salud y educa-
ción (19.0 y 21.9%), comercio (11.3 y 10.2%), hostelería y esparcimiento 
(15.8 y 14.1%), así como profesionales y administrativos (10.2 y 10%). En 
2017, California, Texas, Illinois, Arizona y Washington fueron los principa-
les estados de residencia de la segunda generación. Mientras que para la 
tercera generación fueron Texas, California, Arizona, Colorado e Illinois. 
En Texas, Nuevo México, California, Arizona y Nevada los mexicanos de 
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segunda y tercera generación constituyeron al menos 10% de la población 
estatal (Flores, 2018).

Pocos países en el mundo tienen una cantidad tan sobresaliente de in-
migrantes, de ahí la importancia de investigar el caudal de consecuencias 
que implica para ambas naciones. Por lo que es preciso ahondar el estudio 
de estas generaciones de manera comparativa o individualizada para reco-
nocer los procesos de inserción, adaptación, asimilación, conformación 
identitaria, vida transnacional, movilidad social e influencia sociocultural, 
simbólica, psicosocial, económica y política que traen consigo en ambas 
naciones.

Mucho más analizada en Estados Unidos y Europa, las investigaciones 
sobre la segunda generación de migrantes no son antiguas, tienen pocas 
décadas de existencia. En México las áreas de oportunidad en lo que res-
pecta a los mexicanos de segunda generación en Estados Unidos son, entre 
otras, el análisis de la movilidad social en todas sus manifestaciones, la 
trayectoria académica, las actividades laborales, ingresos y bienestar, vida 
y actividades transnacionales, desarrollo de identidades, valores culturales 
perpetuados y adquiridos, historias de vida y elementos sociodemográficos. 
Además, no pueden dejarse de lado las influencias económicas y culturales 
que ejercen en las localidades de origen de sus padres que, aunque resulte 
curioso, están presentes. 

Lo anteriormente descrito tiene mucha relación con lo señalado por 
Rumbaut (2006), quien señaló que hay un caudal de aspectos por indagar, 
por ejemplo, la aculturación y la construcción de sus identidades, asuntos 
lingüísticos, experiencias sociales, académicas y de trabajo, asentamientos 
residenciales, roles matrimoniales, participaciones cívico-políticas, lealtades 
nacionales, vínculos transnacionales, memoria y conexión simbólica con la 
nación de origen. 

Debido a que en México se puede extender el análisis de la segunda 
generación de migrantes en Estados Unidos, el objetivo de esta investigación 
es realizar un acercamiento teórico y un estado del arte alrededor del mun-
do de esa realidad, con el propósito de iniciar una serie de aspectos sobre 
esta temática, como, por ejemplo, estudios de caso, y así poder contribuir a 
sus análisis sociohistóricos. Esa es la estructura del trabajo, y nos ceñiremos 
sólo a explorar los conceptos básicos, las teorías y la literatura alrededor del 
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análisis de la segunda generación, por lo que nos concentraremos en estos 
rubros en específico. En futuras investigaciones ahondaremos en otras cues-
tiones más puntuales. 

Conclusión

Analíticamente es imprescindible reconocer la composición heterogénea de 
los migrantes internacionales, no sólo en sus capacidades, labores desem-
peñadas, origen, trayectorias, logros, procesos identitarios, vínculos trans-
nacionales, entre otras facetas, sino también en las diferencias generaciona-
les que, a todas luces, muestran especificidades y diferencias. Creemos que 
debido a ello resulta muy atractivo el tema de la segunda generación visto 
desde la academia mexicana, donde resulta un tanto extraño, ya que, en 
comparación con el análisis de los migrantes de primera generación, muy 
poco se ha explorado desde nuestro país. En otras latitudes geográficas, 
sobre todo en Estados Unidos y Europa, se ha explorado más. La realidad 
de la segunda, y también de la tercera generación de mexicanos en Estados 
Unidos, amerita una exhaustiva investigación en relación con las formas de 
movilidad social, ascendente, descendente, horizontal y vertical, intra e in-
tergeneracional, de grupo e individual, de adaptación, aculturación y el 
bastimento de sus identidades y valores culturales, pautas y modalidades 
lingüísticas, experiencias de vida individuales y colectivas, lugares de resi-
dencia, estatus maritales, niveles educativos, ingresos y estatus laborales, 
económicos, concepciones cívico-políticas, asunto de lealtades patrias, re-
ligiosidad, nacionalidad, vínculos transnacionales, comida, vestuario, arte, 
memoria y conexión simbólica con la nación de origen, visiones de retorno, 
salud mental, reconstrucción histórica, entre otras líneas de investigación.

Las teorías y la literatura descritas dan cuanta de la complejidad del 
fenómeno de la segunda generación, y todo depende de los objetivos e inte-
rrogantes de investigación, el área disciplinar, la temática tratada, la meto-
dología planteada, para adoptar uno u otro modelo de interpretación teó-
rica. Cada investigador decide cuál orienta mejor su trabajo. O que arista 
en concreto vierte el análisis: aculturación y efectos psicosociales, adapta-
ción e integración, asimilación cultural y política, consideraciones institu-
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cionales para un mejor manejo del entorno de acogida, la marginalidad de 
ascenso, la fragmentación de oportunidades, capitales familiares, sociales, 
financieros, humanos y de comunidad, trayectoria educativa, ocupacional 
y económica. Como la realidad teórica y epistémica del fenómeno migra-
torio en general, la segunda generación ofrece un crisol de modelos y un 
arsenal conceptual del cual asirse para su análisis e interpretación. 

Aun cuando los estudios al respecto son relativamente recientes, Estados 
Unidos y Europa, han generado la mayor cantidad de investigaciones sobre 
segunda generación en el mundo. La riqueza teórica, temática, espacial y 
temporal es sobresaliente. Y reiteramos, la literatura sobre migración inter-
nacional en México es vasta, muy fructífera y con una tradición en estudios 
de caso, globales, teóricos y comparativos que han aportado sustantivamen-
te al corpus global sobre este fenómeno en el mundo. Sin embargo, en lo 
que atañe al fenómeno de los migrantes de segunda generación en Estados 
Unidos, desde México se ha investigado muy poco. Valga esta modesta in-
vestigación para ir generando interés para acercarnos más a este sector mi-
grante.
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