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Ín di ce

In tro duc ción. Co mu ni da des cam pe si nas, ciu da des co lo nia- 
les y me tró po lis glo ba les
Mi gra cio nes cam pe si nas an tes de la Pri me ra Gue rra

Mun dial
Mi gran tes cam pe si nos en Es ta dos Uni dos y Mé xi co
Mi gra cio nes afri ca nas a en cla ves co lo nia les
Mi gra cio nes a me tró po lis glo ba les y fa mi lias trans na cio- 

na les

1. Mi gran tes me xi ca nos en Es ta dos Uni dos. Cru ce y re cru- 
ce de fron te ra, re torno y de sa rro llo na cio nal
La Es cue la de Chi ca go y las mi gra cio nes me xi ca nas en

Es ta dos Uni dos
Mi gra cio nes, cru ces de fron te ras y mer ca do la bo ral
Iden ti dad na cio nal, ex clu sión so cial y asi mi la ción
Mi gra ción, re torno y de sa rro llo
Mi gra cio nes y re la cio nes trans na cio na les

2. Cam pe si nos te poz te cos en la ciu dad: co mu ni da des de
ori gen, mi gra cio nes y cam bio cul tu ral
Te poz tlán, re pre sen ta ción de so cie dad fo lk
Cam pe si nos te poz te cos en la ciu dad
Te poz tlán re vi si ta da y rees tu dia da
El con ti nuo fo lk-ur bano y la acul tu ra ción co mo cam bio

cul tu ral
La mi gra ción te poz te ca a Ciu dad de Mé xi co
Adap ta cio nes «sin rup tu ra» y «cul tu ra de la po bre za» en

la ciu dad
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3. De East Lon don al Co pper belt. Tra ba ja do res afri ca nos
en ciu da des co lo nia les
An tro po lo gía del cam bio na ti vo y mi gra cio nes

Mi gra cio nes pon do a la ciu dad su da fri ca na de East
Lon don

Mi gra cio nes de va ro nes bem ba y es ca sez de ali men- 
tos en sus al deas

In dus tria li za ción, mi gra cio nes y ur ba ni za ción en Ka bwe
(Bro ken Hi ll)
Ciu da des co lo nia les y eco no mía mun dial
Asen ta mien to ur bano vs. de sa rro llo ru ral

Ma ri da jes teó ri cos: cam bio cul tu ral y fac to res glo ba les

4. Mi gra cio nes y de sa rro llo co lo nial en Áfri ca cen tral. Cam- 
po so cial, mé to do de ca so ex ten di do y re des so cia les
An tro po lo gía, mi gra cio nes y de sa rro llo en las co lo nias
Mi gra cio nes ru ra les a las ciu da des y cam po so cial
Aná li sis si tua cio nal y mé to do de ca so ex ten di do
Mi gra cio nes y re des so cia les
Fron te ras co lo nia les y epis te mo ló gi cas

5. Gas tar bei ter y re torno a Az tlán. De sa rro llo, de pen den cia
y re des mi gra to rias
Mi gra ción, cál cu los y equi li brio: teo rías eco nó mi cas neo- 

clá si cas
Mi gra ción y mer ca do la bo ral dual
Apro xi ma cio nes his tó ri co-es truc tu ra les: de pen den cia,

mo dos de pro duc ción y sis te mas-mun do
Pro ce sos his tó ri cos, de pen den cia y mi gra cio nes
Mi gra ción y ar ti cu la ción de los mo dos de pro duc ción

Sis te mas-mun do y mi gra cio nes in ter na cio na les
«Re gre so a Az tlán»: re la cio nes es truc tu ra les y re des mi- 

gra to rias

6. Trans mi gran tes y ciu da da nos trans fron te ri zos en con tex- 
tos de glo ba li za ción. Apro xi ma cio nes trans na cio na les en
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los es tu dios mi gra to rios
Trans mi gran tes ca ri be ños y fi li pi nos y etno gra fía trans na- 

cio nal
Vie jos y nue vos trans na cio na lis mos: pre ce den tes his tó ri- 

cos y epis te mo ló gi cos
Glo ba li za ción y trans na cio na lis mo: de li mi ta cio nes con- 

cep tua les
El trans na cio na lis mo co mo perspec ti va de aná li sis
De co mu ni da des a fa mi lias trans na cio na les

Co mu ni da des trans na cio na les
Ciu da da nías trans fron te ri zas
Fa mi lias y ma ter ni da des trans na cio na les

7. Cen troa me ri ca nas en Was hin gton D.C. y fa mi lias trans- 
na cio na les. Mo dos de in cor po ra ción, ex clu sión so cial y
trans na cio na lis mo
Was hin gton D.C.: una ciu dad fron te ri za de re fu gio
La lle ga da de tra ba ja do ras cen troa me ri ca nas
La Gue rra Fría y la in cor po ra ción a una me tró po lis glo bal
Trans na cio na li za ción de la fa mi lia y de la ma ter ni dad

Con clu sio nes. Cru zar fron te ras en tiem pos de glo ba li za ción.
Mi gra cio nes trans fron te ri zas y re la cio nes trans na cio na les
Co mu ni da des ru ra les, mi gra cio nes y cam bio cul tu ral
Ciu da des, de sa rro llo co lo nial y re des so cia les
Con di cio nes ma cro/mi croes truc tu ra les y re des mi gra to- 

rias
Mi gra cio nes trans fron te ri zas, con tex tos y re la cio nes

trans na cio na les

Re fe ren cias bi blio grá fi cas

Cré di tos
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In tro duc ción. Co mu ni da des
cam pe si nas, ciu da des co lo- 
nia les y me tró po lis glo ba les

Con la glo ba li za ción se han ido ge ne ran do pro ce sos so- 
cioe co nó mi cos contra dic to rios que, al tiem po que eli mi nan
ba rre ras na cio na les pa ra la cir cu la ción del ca pi tal, mer can- 
cías y bienes de ser vi cios (Appa du rai 1991; Cas tles y Mi lles
2004; Fa s sin 2011), le van tan otras obs ta cu li zan do la en tra- 
da de re fu gia dos y mi gran tes que se des pla zan hu yen do de
la po bre za y/o la vio len cia en sus paí ses de ori gen (Zol berg,
Suh rkey y Agua yo 1989; Cha vez 1991; Sassen 1998; Zol- 
berg 2000; De Ge no va 2002; Cas tles 2004). És tas no so lo
fa vo re cen es truc tu ras y re la cio nes asi mé tri cas en tre ac tua les
paí ses emi so res y re cep to res, sino el au ge en los úl ti mos de
ideo lo gías y dis cur sos na cio na lis tas y/o na ti vis tas que re- 
pro du cen pre té ri tas ideas de las mi gra cio nes co mo pro ble- 
ma so cial y ame na za a la se gu ri dad na cio nal (Ver to vec
2011; Stol cke 1995; Wei ner y Rus se ll 2001; Ben der 2002;
Gar cía 2003). Na rra ti vas que no ha cen más que in ci tar y jus- 
ti fi car el de sa rro llo de po lí ti cas mi gra to rias ten den tes a for- 
ti fi car fron te ras geo po lí ti cas y a en du re cer las con di cio nes
de in cor po ra ción de aque llos re fu gia dos y mi gran tes que
lo gran cru zar las (Cha vez 1991; Zol berg y Woon 1999; De
Ge no va 2002). Has ta tal pun to que, co mo mues tra Ma ría
Ame lia Vi te ri (2014) en su etno gra fía Des bor des so bre mi- 
gran tes cen troa me ri ca nos en la re gión me tro po li ta na de
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Was hin gton D.C., el cru ce de los es tric tos con tro les de
fron te ras geo po lí ti cas no es más que el pre lu dio de otros
que, ba sa dos en gé ne ro, etni ci dad, na cio na li dad, se xua li- 
dad, es ta tus mi gra to rio y ciu da da nía, los ac tua les re fu gia- 
dos y mi gran tes han de sor tear en sus pro ce sos de in cor po- 
ra ción y asen ta mien to en las so cie da des re cep to ras. Y de
ahí que Vi te ri re to me la con cep ción del cru ce de fron te ras
en an tro po lo gía co mo un fe nó meno so cial y cul tu ral de ca- 
rác ter mul ti di men sio nal (Bar th 1976 [1969]; Bus ta man te
1989; Kearny 1991; Ál va rez 1995; Cor ne lius 2000), con si de- 
ran do que cual quier con cep ción li neal y es en cia lis ta en la
cons truc ción de fron te ras na cio na les no ha ce más que jus ti- 
fi car dis cri mi na cio nes, ex clu sio nes so cia les y es truc tu ras de
vio len cia.

Aus pi cia das por la Es cue la de Chi ca go, las pri me ras in- 
cur sio nes de la an tro po lo gía en el es tu dio de las mi gra cio- 
nes se ini cian con las in ves ti ga cio nes etno grá fi cas que en la
dé ca da de los vein te del si glo pa sa do di ri gen el an tro pó lo- 
go me xi cano Ma nuel Ga mio (1930) y el es ta dou ni den se Ro- 
bert Re d field (1930; 1931), a las que hay que su mar las del
eco no mis ta nor tea me ri cano Paul S. Ta y lor (1928-1931) con
mi gran tes cam pe si nos me xi ca nos en Es ta dos Uni dos y Mé- 
xi co (Arias y Du rand 2011). És tas no po drían en ten der se sin
te ner en cuen ta los con tex tos en las que se pro pu sie ron y
de sa rro lla ron, así co mo los aná li sis de mo grá fi cos pre vios
que so bre mi gra cio nes eu ro peas lle va ron a ca bo el geó gra- 
fo Er nest G. Ra vens tein (1885; 1889) a fi na les del si glo XIX,
y, so bre to do, los es tu dios etno grá fi cos lle va dos a ca bo por
Wi lliam I. Tho mas y Flo rian Zna nie cki (1918-1921) en los
años pre vios a la Pri me ra Gue rra Mun dial. La im por tan cia
de es tos es tu dios ad quie re es pe cial re le van cia no so lo de- 
bi do a su in fluen cia en las in ves ti ga cio nes pos te rio res que
se rea li zan du ran te el pe rio do de en tre gue rras, sino a los
tiem pos con vul sos en los que se in ten si fi ca ron los mo vi- 
mien tos mi gra to rios fi ni se cu la res que es tu dia ron co mo con- 
se cuen cia de los pro ce sos de in dus tria li za ción, la cons truc- 
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ción de los es ta dos-na ción en Eu ro pa y el co lo nia lis mo. Li- 
ga dos a la ex pan sión del ca pi ta lis mo, es tos pro ce sos des- 
en ca de na ron dis tin tas olea das mi gra to rias in ter con ti nen ta- 
les y tran so ceá ni cas que, co mo en los ac tua les tiem pos de
glo ba li za ción, hi cie ron de las mi gra cio nes —co mo des ta ca
Eric Wolf (1987 [1982])— un fe nó meno glo bal1.

Sien do Es ta dos Uni dos el país con ma yor re cep ción de
mi gran tes, des pués de los es tu dios de Tho mas y Zna nie cki
(1918-1920), los de Ma nuel Ga mio (1930; 1931a) su po nen
no so lo los pri me ros que so bre mi gra cio nes trans na cio na les
se ha ce en an tro po lo gía, sino unos de los de ma yor al can- 
ce, jun to a los de Paul S. Ta y lor (1929-1932), so bre mi gra- 
cio nes du ran te el pe rio do de en tre gue rras. És te se ca rac te- 
ri zó por el au ge del na cio na lis mo, del ra cis mo y de las res- 
tric cio nes a las mi gra cio nes que, en el ca so de Es ta dos Uni- 
dos, se ini ció con la pro mul ga ción de la Im mi gra tion Act de
1917, prohi bien do las mi gra cio nes de tra ba ja do res asiá ti- 
cos, pa ra cul mi nar con la Im mi gra tion Act de 1924, en la
que se im po ne el «sis te ma de cuo tas por orí genes na cio na- 
les» ex clu yen do, en tre otros gru pos, a mi gran tes pro ce den- 
tes del sur y es te de Eu ro pa (véa se Zol berg 2000). Y se rán
pre ci sa men te es tas res tric cio nes las que ex pli quen, en tre
otros fac to res, que has ta la Gran De pre sión de 1929 se in- 
ten si fi quen las mi gra cio nes de tra ba ja do res me xi ca nos a
Es ta dos Uni dos.

Aun que los es tu dios de Ma nuel Ga mio, por otra par te,
no tu vie ron con ti nui dad en el de sa rro llo del cam po de las
mi gra cio nes en la dis ci pli na, sí los ten drían los de Ro bert
Re d field (1930; 1941) so bre las mi gra cio nes de cam pe si nos
a ciu da des me xi ca nas; par ti cu lar men te a par tir de las re vi si- 
tas o rees tu dios que Os car Lewis (1951) ha ce en la dé ca da
de los cua ren ta a la co mu ni dad es tu dia da por él (véa se
Kem per 1987). Y, so bre to do, cuan do des pués de la Se gun- 
da Gue rra Mun dial, Lewis (2009 [1956]) se de ci da a se guir
las mi gra cio nes de sus in for man tes a Mé xi co, D.F., o Ciu- 
dad de Mé xi co.
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El des cu bri mien to, por otra par te, de las mi nas en Su dá- 
fri ca y Zam bia a fi na les del si glo XIX y la ex pan sión co lo nial
que pro si gue tam bién in ci den en los des pla za mien tos de
tra ba ja do res afri ca nos a mi nas, gran jas, plan ta cio nes y ciu- 
da des co lo nia les. El in te rés por las con se cuen cias que es tas
mi gra cio nes es ta ban te nien do pa ra co mu ni da des ru ra les de
ori gen de los mi gran tes afri ca nos ha ce que, tam bién du ran- 
te es te pe rio do de en tre gue rras, la an tro pó lo ga su da fri ca na
Mo ni ca Hun ter (1964 [1936]) y la bri tá ni ca Au drey Ri char ds
(1961 [1939]), dos es tu dian tes de Bro nis law Ma li no wski en
la Lon don School of Eco no mi cs (LSE), de ci dan se guir —más
de una dé ca da an tes que Os car Lewis— sus des pla za mien- 
tos a las en ton ces ciu da des co lo nia les. La pri me ra en la
Pro vin cia Orien tal del Ca bo y la se gun da en la re gión no ro- 
rien tal de Zam bia —en ton ces las co lo nias bri tá ni cas Unión
Su da fri ca na y Ro de sia del Nor te. Con es tas ini cia ti vas, am- 
bas an tro pó lo gas lle van a ca bo las pri me ras in cur sio nes de
la an tro po lo gía so cial bri tá ni ca en el es tu dio de las mi gra- 
cio nes; in te rés que se ría re to ma do po cos años más tar de
por el tam bién alumno de Ma li no wski, Go dfrey Wil son
(1941; 1942), en la re gión mi ne ra de Ka bwe (Bro ken Hi ll),
en el nor te de Zam bia. Ha bien do si do ele gi do co mo pri mer
di rec tor del Rho de-Li vings ton Ins ti tu te (RLI), ins ti tu ción aca- 
dé mi ca fun da da en Li vings ton (Zam bia) en 1938, Wil son no
so lo ini cia, sino que tam bién im pul sa des de és ta otros es tu- 
dios mi gra to rios de tra ba ja do res afri ca nos a las ciu da des
de la re gión mi ne ra del Co oper belt, en la fron te ra con la
Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con go —en ton ces co lo nia del
Con go Bel ga. Es tos ter mi na rían sien do pla ni fi ca dos y di ri gi- 
dos des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial por su su ce sor
en la di rec ción del RLI, Max Glu ck man (1945). Lle va dos a
ca bo por los an tro pó lo gos, en tre otros cien tí fi cos so cia les,
que se fue ron in cor po ran do a la ins ti tu ción has ta la in de- 
pen den cia de Zam bia en 1963, la ma yo ría de ellos ter mi na- 
rían for man do par te de lo que se co no ce ría más tar de co- 
mo la Es cue la de Man ches ter. Y co mo en el ca so de la an- 
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tro po lo gía nor tea me ri ca na, es tos an tro pó lo gos ex ten de rían
los cam pos de es tu dio de la an tro po lo gía a ciu da des y me- 
tró po lis.

A me di da que los an tro pó lo gos han se gui do las tra yec- 
to rias mi gra to rias de sus in for man tes des de sus co mu ni da- 
des cam pe si nas/ru ra les de ori gen a ciu da des y me tró po lis
de asen ta mien to, no so lo han cam bia do las fron te ras geo- 
po lí ti cas y so cio cul tu ra les, sino tam bién las epis te mo ló gi cas
(Stol cke 1995; Fa ssen 2011; Ver to vec 2011). Con es ta fi na li- 
dad, Cru zar fron te ras en tiem pos de glo ba li za ción re vi sa los
con tex tos y de sa rro llos de los es tu dios mi gra to rios en la an- 
tro po lo gía so cial y cul tu ral, así co mo de otras dis ci pli nas afi- 
nes, se lec cio nan do al gu nas de las etno gra fías más re pre- 
sen ta ti vas con tex tua li zán do las en tres pe rio dos his tó ri co en
los que és tas se lle va ron a ca bo en el úl ti mo si glo: en tre- 
gue rras, Gue rra Fría/des co lo ni za ción y glo ba li za ción. A par- 
tir de es ta con tex tua li za ción, en ca da uno de los ca pí tu los
se pres ta es pe cial aten ción a có mo los an tro pó lo gos han
ido cru zan do fron te ras etno grá fi cas y de aná li sis des pla zán- 
do se des de co mu ni da des cam pe si nas y al deas ru ra les emi- 
so ras has ta ciu da des, en cla ves co lo nia les y me tró po lis glo- 
ba les de asen ta mien to2.

Migraciones campesinas antes de la
Primera Guerra Mundial

Des de fi na les del si glo XIX has ta la Pri me ra Gue rra Mun dial,
la de man da de tra ba ja do res co mo con se cuen cia de los
pro ce sos de in dus tria li za ción y la ex ten sión de la agri cul tu ra
pa ra la ex por ta ción des en ca de nó dis tin tas olea das mi gra to- 
rias de tra ba ja do res a dis tin tas re gio nes del mun do (véa se
Wolf 1987 [1982]). En el ca so de las mi gra cio nes en Eu ro pa,
és tas fue ron pro ta go ni za das por mi gran tes de ori gen cam- 
pe sino que se des pla za ban a tra ba jar a cen tros in dus tria les,
co mer cia les y ur ba nos de las re gio nes más in dus tria li za das
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del con ti nen te (Gran Bre ta ña, Ale ma nia y Fran cia) y a los
paí ses del he mis fe rio oc ci den tal (Es ta dos Uni dos, Ar gen ti- 
na, Bra sil y Ca na dá) pa ra de sem pe ñar tra ba jos po co re mu- 
ne ra dos en fá bri cas, mi nas, plan ta cio nes o co mo obre ros
de la cons truc ción3. Dis tin tos sis te mas de re clu ta mien to,
así co mo re des ba sa das en el pa ren tes co y el pai sa na je,
pro pi cia ron el au men to de es tas mi gra cio nes; fa vo re ci das,
asi mis mo, por el de sa rro llo del fe rro ca rril y el bar co de va- 
por (Wolf 1987 [1982]). Du ran te es te pe rio do, por otra par- 
te, los con tro les fron te ri zos so lían mos trar se, sal vo al gu nas
ex cep cio nes, bas tan te fle xi bles a la ho ra de per mi tir el cru- 
ce de las en ton ces fron te ras es ta ta les eu ro peas4. Has ta tal
pun to que, co mo des ta ca Klaus J. Ba de (2003: 57), en los
es ta dos re cep to res eu ro peos emer gie ron mer ca dos de tra- 
ba jo no re gla men ta dos en los que «la ma no de obra cru za- 
ba las fron te ras con más li ber tad que las mer can cías» (vé an- 
se tam bién Tor pey 2000; McKeo wn 2008).

A par tir de aná li sis de da tos cen sa les de la dé ca da de
1870 so bre des pla za mien tos in ter nos de tra ba ja do res en tre
In gla te rra, Ga les, Es co cia e Ir lan da, de es tas mi gra cio nes el
geó gra fo Geor ge E. Ra vens tein (1885; 1889) pro pu so unas
le yes de mi gra ción que apli ca, uti li zan do el mis mo mé to do,
a las mi gra cio nes den tro y fue ra de los en ton ces es ta dos
im pe ria les de la Eu ro pa con ti nen tal, Ca na dá y Es ta dos Uni- 
dos. En es tos aná li sis, Ra vens tein cla si fi ca es tas mi gra cio nes
de pen dien do de la dis tan cia de sus des pla za mien tos, eta- 
pas y du ra ción pa ra des ta car, en tre otros as pec tos, que las
mi gra cio nes de cor to tra yec to son las más co mu nes y des- 
ta can do el ma yor por cen ta je en ellas de las mu je res (véa se
el cua dro 1). El au tor con clu ye que es tos des pla za mien tos
sur gen y se de sa rro llan co mo con se cuen cia de fac to res
eco nó mi cos de ex pul sión/atrac ción de bi do a las de si gual- 
da des sa la ria les que se dan en tre los lu ga res emi so res de
mi gran tes y re cep to res de ellos. Nin gún otro fac tor, se gún
Ra vesntein (1889), co mo pu die ran ser la opre sión, la es cla- 
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vi tud o las con di cio nes cli má ti cas, po día ex pli car el ori gen y
de sa rro llo de las mi gra cio nes. És te se rá el mo de lo de aná li- 
sis que do mi na rá en los es tu dios mi gra to rios has ta des pués
de la Se gun da Gue rra Mun dial (Aran go 1985; Ma ssey 1990;
Cas tles 2000; Sa mers 2010).

En los años pre vios a la Pri me ra Gue rra Mun dial, por otra
par te, el so ció lo go es ta dou ni den se Wi lliam I. Tho mas, uno
de los fun da do res de la Es cue la de Chi ca go, y el fi ló so fo
po la co Flo rian Zna nie cki cen tra ron sus aná li sis etno grá fi cos
en las mi gra cio nes de tra ba ja do res po la cos, en su ma yo ría
de ori gen cam pe sino, de los en ton ces te rri to rios ocu pa dos
por los im pe rios pru siano (ale mán tras la reu ni fi ca ción en
1871), aus trohún ga ro y ru so5. Con el ob je ti vo de ana li zar
có mo es tas mi gra cio nes afec ta ban los cam bios cul tu ra les
que se es ta ban dan do en tre mi gran tes, fa mi lias y co mu ni- 
da des cam pe si nas, sus es tu dios se pu bli ca ron des pués de
la gue rra en cin co vo lú me nes con el tí tu lo, tra du ci do en la
edi ción al cas te llano, El cam pe sino po la co en Eu ro pa y

Amé ri ca 6. En ellos se in clu ye un ex ten so ma te rial etno grá- 
fi co acom pa ña do de aná li sis so bre es tos cam bios (véa se el
cua dro 2).

En es ta ex ten sa in ves ti ga ción, que des ta có por su in no- 
va ción en la uti li za ción de las téc ni cas etno grá fi cas (car tas,
his to ria de vi da au to bio gra fia da, in for mes ins ti tu cio na les y
ar tícu los pe rio dís ti cos pu bli ca dos a am bos la dos del
Atlánti co), los au to res cen tra ron sus aná li sis, si guien do el
pa ra dig ma du rkhei miano de so li da ri dad or gá ni ca, en los
cam bios so cia les que se es ta ban dan do en las so cie da des
cam pe si nas co mo con se cuen cia de la de pen den cia po lí ti ca
de los te rri to rios po la cos ocu pa dos, re for mas agra rias, in- 
dus tria li za ción y mi gra cio nes. Y en có mo es tos fe nó me nos
es ta ban afec tan do a los mo dos tra di cio na les de or ga ni za- 
ción, tan to en so cie da des emi so ras co mo re cep to ras.
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Cuadro 1 Las Leyes de Migración de
Ravenstein (1885: 198-199)

No admite duda que la demanda de trabajo en nuestros
centros de industria y comercio es la primera causa de
esas corrientes de migración objeto del que trata este
ensayo. Si, por tanto, hablamos tal vez algo osadamente
de «leyes de migración», podemos únicamente referirnos
al modo en el que la falta de empleados (trabajadores)
en una parte del país se abastece de otras partes donde
excede la población.

1. Hemos demostrado que la gran parte de nuestros
migrantes solo siguen una corta distancia, dando lugar
consecuentemente a un cambio universal o de
desplazamiento de población, que origina las
«corrientes de migración» en dirección a los grandes
centros del comercio y la industria que absorben a los
migrantes.

Para hacerse una estimación de este desplazamiento
debemos tener en cuenta el número de nativos de cada
condado que aporta los migrantes, así como también la
población de las ciudades o distritos que los absorbe.

2. El resultado natural de este movimiento de
migración, limitado en alcance, pero universal a lo
largo del país, es que el proceso de absorción se daría
de la siguiente manera:

Los habitantes del campo que rodea inmediatamente una
ciudad con rápido crecimiento se trasladan en gran
número a ella; los espacios que deja la población rural
son ocupados por migrantes procedentes de distritos más
remotos, hasta que la fuerza de atracción de una de
nuestras ciudades que crece rápidamente ejerce su
influencia, en etapas, en el lugar más remoto del
reino. Los migrantes que se enumeran en un cierto
centro de absorción crecerán consecuentemente menos con
la distancia de manera proporcional a la población
nativa que se establece en ellas (…).

3. El proceso de dispersión es inverso al de
absorción (…).

4. Cada corriente principal de migración ocasiona una
contracorriente compensatoria.

5. Los migrantes que proceden de larga distancia
generalmente van por preferencia a uno de los grandes
centros de comercio o a la industria.
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6. Los nativos de las ciudades migran menos que los
de las partes rurales del país.

7. Las mujeres migran más que los hombres.
Estas proposiciones han sido consideradas, y apoyadas

por hechos, en la parte anterior de este ensayo, o
serán consideradas en conexión con las ciudades.

Cuadro 2 Los campesinos polacos en
Europa y América (Thomas y Znaniecki

1918-1920)

Los cinco volúmenes ofrecen distintos tipos de análisis
de carácter psicológico y sociológico. Los dos primeros
volúmenes se centran en la organización del grupo-
primario, familia y comunidad (aldea, parroquia o
comuna), destacándose que el principio de solidaridad
entre sus miembros y su cohesión fue importante para la
supervivencia de las sociedades campesinas. Thomas y
Znaniecki (1918) destacan que después de siglos estos
grupos primarios estaban sufriendo rápidos cambios como
consecuencia de los procesos de industrialización y las
migraciones de sus miembros fuera de sus comunidades.

El tercer volumen presenta la historia de vida
escrita, a petición de los propios autores, por un
migrante polaco en Chicago, Wladeck Wiszniewski, quien,
antes de asentarse en Estados Unidos, había migrado a
otras regiones europeas. Según Thomas y Znaniecki
(1919: 7), Wladeck representa a la mayor parte de los
migrantes polacos de origen campesino que, como
consecuencia de las migraciones y las condiciones de un
rápido cambio social, tienden a la desorganización
personal. A este respecto, los autores subrayan la
incapacidad para asimilarse y reproducirse
adecuadamente a nuevos valores culturales. Y cómo en el
cambio de una organización social tradicional, en sus
sociedades de origen, a otra «moderna» en las de
asentamiento, en esta desorganización personal se
compaginan tendencias filisteas, tendentes al
conformismo, con bohemias, aceptación indiscriminada de
las influencias externas.

En el cuarto volumen se analiza el cambio del grupo
primario, su reorganización social y la unificación de
las comunidades campesinas en Polonia como consecuencia
de las transformaciones políticas y económicas que se
estaban dando como consecuencia de la


