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RESEARCH ARTICLE

Superando fronteras: Equidad educativa para los estudiantes 
transnacionales
Guillermo Ahumada Camachoa*, Ricardo González-Carriedo b*, 
Dimna Silvia González Hernándeza*, Sandra C. Machuca Floresa*, 
and María Isabel Sañudo Guerraa*
aSecretariado de Educación de Jalisco; bUniversity of North Texas

RESUMEN
El fenómeno de los estudiantes transnacionales ha adquirido especial vig-
encia en los últimos años debido a circunstancias políticas, económicas 
y sociales. Este es especialmente el caso en el contexto de los movimientos 
migratorios entre México y los Estados Unidos. El presente artículo, dirigido 
a docentes y administradores escolares de los dos países, describe un estudio 
cualitativo en el que se presentan las perspectivas de estudiantes y docentes 
sobre el fenómeno de la transnacionalidad de aquellos, todo ello enmarcado 
en el concepto de equidad educativa y el impacto que el fenómeno migra-
torio produce en la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes. A tal 
fin, el equipo de investigación realizó una serie de entrevistas tanto en 
México como en los Estados Unidos, cuyo análisis mostró las dificultades 
sociales y académicas que experimentan los estudiantes transnacionales. 
Teniendo en cuenta estos resultados, los autores sugieren una serie de 
medidas concretas de política educativa no sólo para paliar estas dificultades, 
sino para convertir a los estudiantes transnacionales en elementos funda-
mentales de sus centros educativos.

ABSTRACT
The phenomenon of transnationalism among students has acquired special 
importance in the last few years as a consequence of political, economic and 
social events. This is especially the case in the context of migration between 
Mexico and the United States. This article describes a qualitative research study 
where the perspectives of students and their teachers about the transnation-
alism of the former are examined. The constructs of equity in education and 
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migration provided the conceptual framework to examine the impact that 
transnationalism among students has on the quality of the education that they 
receive. For this purpose, the research team conducted a series of interviews in 
Mexico and the United States. The data collected showed the social and 
academic challenges of transnational students to thrive. Based on the findings, 
the authors suggest specific educational policies to reduce inequities and give 
transnational students a prominent place in the schools.

El fenómeno de la movilidad de menores entre México y los Estados Unidos no es nuevo, pero sí ha 
adquirido una creciente importancia en años recientes como consecuencia de factores políticos 
y económicos. Los movimientos migratorios tienen un impacto directo en la educación de niños 
y adolescentes, los cuales viven una infancia y juventud dividida entre dos países, dos lenguajes y dos 
culturas. En este artículo nuestra intención es exponer los desafíos y oportunidades que surgen a partir 
de las experiencias transnacionales, bajo el punto de vista de la equidad educativa.

Por ello, nos parece oportuno comenzar este artículo con una aclaración terminológica de gran 
carga simbólica. Tradicionalmente, el término inmigrante ha sido utilizado para referirse a las 
personas que residen en un país distinto al de su socialización original (Suárez Navaz, 2006). La 
realidad vital, sin embargo, puede ser mucho más ambigua y compleja. El cruce de la línea divisoria 
entre México y los Estados Unidos es un fenómeno cotidiano para millones de personas cuyas vidas 
transcurren en espacios sociales y económicos a ambos lados de la frontera. Para estas familias el cruce 
de la frontera es una parte integral de sus experiencias educativas e identidades transfronterizas 
(Convertino, 2018). Sin duda, el fenómeno es de tal importancia que marca las realidades educativas 
y sociales de los niños y adolescentes que lo experimentan, presentando una serie de ventajas 
académicas y sociales, pero también desafíos considerables (O’Connor, 2018).

Conviene, sin embargo, realizar una distinción entre lo que en el ámbito académico se ha 
conceptualizado como personas transfronterizas, aquellas que frecuentemente cruzan la frontera por 
desempeñar diferentes ámbitos de sus vidas en cada lado de la misma (O’Connor, 2019; Orraca, 
Rocha, & Vargas, 2017) y las personas transnacionales, definidas como aquellas que habiendo 
transcurrido una parte sustancial de sus vidas en un país, se encuentran en un momento dado en 
otro de forma más o menos estable. Esta definición se ajusta a la utilizada por Zúñiga y Hamann 
(2009), quienes afirman que si bien millones de estudiantes nacidos en México cursan estudios en los 
Estados Unidos, también es cierto que hay cientos de miles de estudiantes en escuelas mexicanas con 
experiencia previa en el ámbito educativo en los Estados Unidos.

Una característica central de estos estudiantes es que los movimientos geográficos que han 
experimentado tienen una fuerte influencia en su proceso de formación de identidades 
y afiliaciones. Estos desplazamientos geográficos siguen diferentes patrones, pero todos ellos están 
caracterizados por uno o más movimientos a través de la frontera y la presencia del estudiante, de 
forma sucesiva, en centros educativos de México y de los Estados Unidos (Hamann, Zúñiga, & García, 
2008). Tomando como base los estudios realizados por los autores arriba referenciados, en el presente 
artículo utilizaremos la expresión estudiantes transnacionales para referirnos a las personas en edad 
escolar que, independientemente del lugar de nacimiento, residen por un período de tiempo prolon-
gado en otro país para posteriormente retornar al país de origen. Es fundamental incidir, por lo tanto, 
en la idea de que los movimientos migratorios a los que nos referimos son bi-direccionales. En el 
periodo comprendido entre 2005 y 2016, 1.4 millones de ciudadanos mexicanos regresaron a México 
tras pasar un periodo prolongado de tiempo en los Estados Unidos. En 2017, 11.2 millones de 
ciudadanos mexicanos residían en los Estados Unidos (Noe-Bustamente et al., 2019). De igual 
modo, el número de estudiantes mexicanos en las escuelas estadounidenses es sustancial (Borjian, 
Muñoz de Cote, van Dijk, & Houde, 2016).
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Los elementos coyunturales que provocan la movilidad a través de las fronteras son variados. 
Frecuentemente, la decisión de abandonar el lugar de residencia está directamente relacionado 
con circunstancias económicas, como fue el caso durante la recesión de 2007, cuando el mercado 
laboral de Estados Unidos perdió siete millones de empleos y provocó que los centros educativos 
de México contaran con 2.7 millones de estudiantes de menos de 19 años con experiencias 
internacionales (Román González & Zúñiga, 2014). La precariedad económica de millones de 
emigrantes, principalmente mexicanos, en los Estados Unidos afecta de manera trágica a los hijos 
de estos emigrantes. A pesar de ostentar la ciudadanía estadounidense en muchos casos, estos 
niños y adolescentes ven sus opciones limitadas, tal como ha sido documentado por Menjívar 
(2020a). En otros casos, es la legislación vigente la que influye en los movimientos migratorios. 
Esto sucede cuando los gobiernos aprueban medidas restrictivas en el ámbito de la inmigración. 
Este fue el caso durante la administración de Barack Obama, cuando se alcanzó un récord en el 
número de deportaciones y, más recientemente, durante la administración de Donald Trump, 
quien promulgó una serie de medidas ejecutivas contra los emigrantes (Menjívar, 2020b). Otro 
elemento crucial que explica por qué se produce la movilidad está relacionado con la presión 
cultural que experimentan los emigrantes. En este sentido, Vélez-Ibáñez (2017) ha hecho notar 
que la imposición de la lengua inglesa y la cultura anglosajona en las poblaciones emigrantes es el 
producto de políticas hegemónicas encaminadas a subyugar y dominar a estas poblaciones. Esta 
presión puede ser, en ocasiones, insostenible, provocando el regreso al lugar de origen.

Dentro de este marco surge el tema de la equidad, el cual en esta investigación toma como 
referente el de la relación con la igualdad de oportunidades, los criterios de justicia e inclusión 
y el reconocimiento de la diversidad en las sociedades. Ortega Ortega Estrada (2003) señala que 
“la educación puede generar sociedades más equitativas, sistemas más productivos 
y democráticos, con mayor integración social, con igualdad de oportunidades para todos sus 
integrantes” (p. 114). Es por ello que en esta investigación la equidad es vista como un reto 
central para el logro de la justicia social y toma como punto de inicio el de la igualdad de 
oportunidades de cada estudiante transnacional. Ahora bien, elemento clave en la determinación 
de la existencia de la equidad dentro de un sistema educativo es la forma en que ese sistema se 
adapta a las características de sus estudiantes y cumple con su deber básico de proporcionar una 
experiencia educativa de calidad a los mismos (Murillo, Cerdán, & Grañeras, 1999). Parte del 
sistema educativo en México y los Estados Unidos son los estudiantes transnacionales. Las 
experiencias de estos estudiantes ponen en cuestionamiento el modelo monolítico imperante 
a través de los desafíos lingüísticos, culturales y pedagógicos que presentan y que, en aras de la 
equidad, exigen “resignificar el modelo educativo actual y proponer estrategias alternativas de 
aprendizaje” (Despagne & Jacobo Suárez, 2016). Nuestro interés se centra, en consecuencia, en las 
experiencias de los estudiantes ante el fenómeno de la movilidad transnacional y la relación que 
persiste en la equidad educativa. La pregunta de investigación, por lo tanto, se formula de la 
siguiente manera:

¿Qué experiencias de los estudiantes transnacionales revelan la existencia o ausencia de equidad en 
sus servicios educativos?

Marco conceptual

El concepto de equidad

Cuando hablamos de equidad las interpretaciones siempre han sido variables, desde una 
interpretación basada en la idea de la distribución de justicia en diferentes ámbitos, hasta la igualdad 
de derechos en las sociedades. El concepto se ha posicionado en los discursos de las nuevas políticas 
públicas, comenzando por las educativas, y su significado suele relacionarse con conceptos como 
igualdad, justicia y sociedad. Comenzamos este análisis con los diferentes posicionamientos sobre el 
concepto para después concluir sobre cómo se ha aplicado en el ámbito educativo.
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Desde un punto de vista etimológico, la palabra equidad debe su origen al latín aequitas, término 
que deriva del sustantivo aequus, cuya traducción al español es igual. Asimismo, encontramos que en 
la Real Academia Española (2020) la palabra tiene un significado enfocado a un ámbito social 
o jurídico, definiéndose como la “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece,” 
haciendo referencia a acciones futuras y no de carácter igualitario en el presente. Delors (1996) 
sostiene que la equidad comprende los principios de igualdad y diferenciación y asegura que la 
educación es la vía para que todos los individuos tengan las mismas oportunidades. Por otra parte, 
encontramos definiciones enfocadas al ámbito educativo en las que se menciona que la “equidad, 
como bien sabemos, no es dar lo mismo a todos (eso sería igualdad), sino dar a cada quien lo que 
necesita, y más a los que más lo necesitan” (Schmelkes Del Valle, 2009, p. 50). En este caso, la autora 
sugiere que es necesario que sea la escuela la que se adapte a los contextos de los estudiantes y no al 
contrario, al mismo tiempo que hace énfasis en la justicia social para las comunidades desfavorecidas 
y propone directrices para tomar en cuenta en las políticas públicas.

López (2005) desglosa el concepto de equidad como un asunto político que se inicia desde lo ético 
y establece que la noción de equidad se pone en acción, dando nuevo significado al presente. El autor 
habla de las sociedades homogéneas y heterogéneas y de las desigualdades educativas que se van 
gestando en ellas. A partir de ese planeamiento define que “la idea de igualdad requiere de mayores 
precisiones frente a la diversidad propia del ser humano, y a la diversidad de dimensiones respecto 
a las cuales puede ser promovido” (p.64). Por lo tanto, la equidad es un asunto de igualdad pues ambas 
van de la mano para la construcción del futuro a través de sus acciones en conjunto.

La equidad en la educación

El concepto de equidad en el ámbito educativo está en relación directa con la idea de una educación 
justa dentro de un sistema que incluya a los emigrantes y poblaciones marginalizadas. Como 
educación justa entendemos aquella que es imparcial e inclusiva y que reconoce que la diversidad 
en las sociedades permite brindar las oportunidades adecuadas para que cada individuo desarrolle sus 
potencialidades (OCDE, n.d.). A continuación valoramos algunos aspectos que deben ser tomados en 
cuenta para la consideración del concepto de equidad en la sociedad, en especial en el ámbito 
educativo.

El tema de la equidad en la educación ha sido punto de interés en las últimas décadas en 
conferencias regionales y mundiales sobre educación de la UNESCO. El tratamiento que de este 
concepto se ha hecho en el campo educativo en América Latina ha sido tal que se ha llegado 
a importantes conclusiones. Algunas de las investigaciones centradas en el concepto de equidad parten 
de los desafíos que hay en los nuevos escenarios que se han gestado en las sociedades actuales y toman 
como punto de partida la noción de justicia social. En este sentido, se han publicado trabajos que 
focalizan su atención en el vínculo entre educación y equidad social en el contexto de las nuevas 
condiciones sociales, económicas y políticas que caracterizan a los países de la región latinoamericana 
(López, 2005; Tedesco, 2004). Según Tedesco (2004), en la época contemporánea y en comparación 
con décadas anteriores, América Latina vive un escenario nuevo. En un primer nivel, hay al menos tres 
fenómenos que dan pie a esta afirmación: la retirada del Estado de su rol de orientador y garante de 
procesos sociales de integración, la mercantilización del mundo laboral y de los servicios sociales, y la 
profundización de los problemas de desigualdad y exclusión. Una segunda preocupación que está 
presente en Tedesco (2004) es si debemos pensar en la educación como condición de posibilidad para 
el desarrollo social y la equidad, o, por el contrario, se hace necesario pensar en el desarrollo social y la 
equidad como condiciones sociales para la educación. Una tercera inquietud es que el cambio en las 
condiciones de vida de la población está poniendo en riesgo las condiciones de educabilidad.

Otras posturas relativas al posicionamiento de la escuela ponen en tela de juicio el papel del sistema 
educativo en la sociedad. Este es el caso de Cervini (2011), que en un contexto de estudiantes de sexto 
grado de primaria en Argentina investigó la relación entre la “oportunidad de aprender” ofrecida por 
el maestro a sus alumnos en el aula y el logro académico en matemáticas que estos obtuvieron. Varela 
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(2006), en el ámbito mexicano, aportó una serie de ideas sobre financiamiento, gestión institucional, 
infraestructura escolar, maestros, gestión de la innovación, sistemas de investigación y evaluación para 
que la institución escolar ofrezca equidad educativa a sus estudiantes. Por su parte, Sandoval 
Hernández (2007), también en el contexto de México, analiza la inequidad en la distribución de las 
oportunidades educativas que desde hace varios años ha sido detectada en México y que, sin duda, es 
uno de los rasgos que caracterizan el funcionamiento del sistema escolar de este país y es también uno 
de los grandes temas pendientes de su política educativa. Esta condición del sistema educativo tiene al 
menos dos dimensiones: por un lado, la inequidad con la que se distribuyen las oportunidades de 
acceder y permanecer en el mismo; y por otro, la inequidad con la que se distribuyen las oportunidades 
de obtener rendimientos satisfactorios.

Diferentes investigadores han explorado la relación entre equidad y educación y explicado el papel 
de esta última en contribuir a una sociedad más equitativa. En este sentido, autores como Ortega 
Ortega Estrada (2003) afirman que el concepto de justicia está implícito en el concepto de equidad 
educativa. En este sentido, es importante indicar que la equidad educativa como significación tendría 
que ir más allá de un concepto y abordar realidades, pues “la educación de ahora enfrenta a nuevos 
retos, tales como la creciente migración y la necesidad de integrar a cada vez mayores tipos de 
minorías” (Bracho González & Hernández Fernández, 2016, p. 2). Esta idea coincide con los pro-
nunciamientos de los organismos internacionales, desde los cuales se plantea que se requiera una 
genuina equidad educativa para alcanzar una mayor cohesión social (Bracho González & Hernández 
Fernández, 2016). Como señalan los especialistas de OREALC/UNESCO, “la equidad comprende los 
principios de igualdad y diferenciación, ya que tan sólo una educación ajustada a las necesidades de 
cada uno asegurará que todas las personas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus 
derechos y alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad” (Secretaría de Educación 
Pública, 2017, p.17).

La equidad educativa, por lo tanto, no se debe quedar solo en el discurso político o en recomenda-
ciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dirigidas a los 
países en desarrollo que solo van encaminadas a mitigar la pobreza. Es necesario que los análisis de la 
equidad educativa generen acciones concretas que apoyen desde la educación a una verdadera justicia 
social. En este marco, el concepto de equidad debe referirse a un amplio abanico de temas que 
abarquen desde el acceso a la educación hasta el desarrollo de las potencialidades de cada estudiante.

Asimismo, autores como Nieto (2000) proponen que los programas educativos se diseñen a partir 
de la diversidad de los estudiantes para lograr la equidad y avanzar en el concepto de justicia social, es 
decir, para que:

exista equidad en la educación se requiere que exista igualdad de oportunidades y capacidades entendidas, como 
eliminar los obstáculos sociales que impiden la libre competencia entre los individuos pero también que dicha 
competencia sea justa y que los resultados de esa libertad se traduzcan en capacidades que generen ventajas para 
los desfavorecidos (Bracho González & Hernández Fernández, 2016, p.10).

Lo expuesto anteriormente muestra que el objetivo de justicia social solo se puede conseguir a través 
de una equidad en el sistema educativo y que dicho objetivo requiere la existencia de prácticas 
inclusivas para los grupos minoritarios y desfavorecidos. Es bajo este prisma donde se sitúa la presente 
investigación, la cual toma como punto de partida los aportes de Nieto (2000) y Estrada (2003), que 
afirman que son las prácticas inclusivas las que generan igualdad de oportunidades a las minorías que 
tienen desventajas. La aportación de este trabajo consiste en describir y analizar las experiencias de los 
estudiantes transnacionales y sus docentes, con especial atención a las experiencias que puedan revelar 
la existencia o ausencia de equidad en sus servicios educativos.

Por lo tanto, el tema de la equidad en la educación resulta relevante para la presente investigación 
y a este respecto es importante destacar los aportes que se han realizado a fecha de la publicación de 
este artículo sobre el fenómeno de los estudiantes transnacionales y sus experiencias cuando migran. 
Es por ello que nos enfocamos a continuación en la relación entre el concepto de equidad y el 
fenómeno de la movilidad transnacional de los estudiantes.
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Revisión de la literatura

Independientemente de los motivos que causan la movilidad, los estudiantes transnacionales viven 
experiencias únicas que influyen de forma determinante en la formación de sus identidades personales 
y el desarrollo de perspectivas sobre su papel en la sociedad (Montoya Arce, Salas Alfaro, & Soberón 
Mora, 2011). El fenómeno, conviene aclarar, no es único al contexto norteamericano, sino que existe 
en otros ámbitos socio-políticos tan diversos como el de los exiliados políticos que retornaron a Chile 
tras una prolongada estancia en Francia tras la dictadura de Pinochet (Jedlicki, 2007) o el de las 
poblaciones indígenas que se refugiaron en México tras huir de la guerra civil en Guatemala 
(Rousseau, Morales, & Foxen, 2001).

Enfocándonos en el contexto norteamericano, García y Hamann (2016) calculaban que el número 
de estudiantes mexicanos de enseñanza básica (el equivalente a elementary y middle school en el 
ámbito estadounidense) matriculados en el momento de publicación de su investigación en escuelas 
mexicanas tras recibir parte de su educación en los Estados Unidos superaba los 400,000. Las 
experiencias transnacionales de estos estudiantes (y también de los estudiantes transnacionales en 
los Estados Unidos) presentan desafíos importantes. Entre ellos se encuentra el hecho de que las 
experiencias académicas que reciben en un país no siempre se ven reconocidas en el otro. También, 
y este es un punto fundamental, la posibilidad de que los centros escolares no reconozcan a estos 
estudiantes como biculturales, bilingües y binacionales (Hamann & Zúñiga, 2008).

Estudios como el de Sañudo Guerra (2010), hablan de los estudiantes transnacionales desde los 
significados culturales relacionados a la igualdad y equidad al mismo tiempo que se identifican los 
significados, las acciones y estrategias que los agentes educativos y padres de familia usan para 
incorporar a los niños trasnacionales al proceso educativo en el marco de la cultura institucional 
y experiencial para posteriormente proponer estrategias inclusivas que aseguren una educación con 
justicia y equidad desde el aula. El estudio de Sañudo Guerra (2010), cualitativo descriptivo en un 
primer momento y posteriormente interpretativo, describe las experiencias de los niños trasnacionales 
y los agentes educativos que intervienen. Un hallazgo muy importante es que los niños y niñas 
migrantes no presentan retraso académico alguno. Sus mayores dificultades están en su integración 
a la escuela y al grupo escolar, el dominio del idioma y el interés y la participación en su nivelación 
académica. También hace énfasis en que es importante valorar las diferentes experiencias y los 
conocimientos de cada estudiante en su contexto, ver las diferencias no como deficiencias 
y reafirmar la identidad cultural en un ambiente de respeto e igualdad.

Por otro lado, la aportación de Zúñiga y Hamman (2009) presenta resultados de una investigación 
sobre escolares mexicanos que, tras haber vivido y estudiado en Estados Unidos, regresan a escuelas de 
los estados de Nuevo León y Zacatecas. El estudio forma parte de una investigación sobre alumnos 
transnacionales con el propósito de describir las trayectorias de esos alumnos, analizar las dinámicas 
que se presentan en las escuelas y establecer propuestas de atención educativa. Entre los principales 
hallazgos se encuentran que: el fenómeno de la migración escolar transnacional presenta trayectorias 
diferenciadas y fragmentadas, los alumnos mexicanos migrantes conforman identidades transnacio-
nales complejas y en las escuelas mexicanas se establecen dinámicas de inclusión y de exclusión. 
Finalmente, se presentan opciones de política educativa para el sistema educativo mexicano, como el 
que la participación de alumnos transnacionales en escuelas mexicanas debe ser concebida institucio-
nalmente como una fortaleza y no como un problema. Asimismo, se deben diseñar currículos de 
transición para los alumnos que llegan por primera vez a una escuela mexicana.

Recientemente, un estudio de Jensen, Mejía Arauz, and Aguilar Zepeda (2017) enmarca las 
necesidades de aprendizaje para dichos estudiantes y analiza tres aspectos de la equidad: enseñanza 
de adecuada cantidad, de alta calidad y significativa. Los autores incluyen una serie de recomenda-
ciones de investigación futura y acciones en las instituciones educativas encaminadas a enriquecer las 
oportunidades de aprendizaje para estos estudiantes retornados en las aulas mexicanas. Entre ellas se 
destaca que se pueden llegar a evaluaciones más amplias y completas de la enseñanza equitativa para 
los niños retornados y a intervenciones para desarrollar y hacer mejoras donde sean necesarias.
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Estas aportaciones han dado un marco de referencia que nos permite ver, desde la educación en 
México, una serie de oportunidades en materia de política y en materia de prácticas docentes desde las 
instituciones escolares. El fenómeno lleva varias décadas de estudio, a pesar de lo cual ha habido pocos 
avances en el tema. Por ello, pretendemos aportar desde las experiencias de los estudiantes y docentes 
las diferentes facetas por las que atraviesan para tener acceso a una educación en condiciones 
diferentes a su origen y cómo los docentes desde las limitaciones pretenden incorporar a estos 
estudiantes en una educación que pretende responder a los principios de equidad.

Metodología

Este estudio es el resultado de una colaboración entre investigadores ubicados en México y los Estados 
Unidos y se desarrolló en el ámbito de un amplio proyecto de investigación llevado a cabo en ambos 
países. El objeto de estudio del proyecto marco se concentró en una comprensión profunda del 
fenómeno de la movilidad transnacional de niños y adolescentes. Con este fin se establecieron diversos 
equipos de investigación, cada uno de ellos encargado de un aspecto concreto del objeto general de 
estudio, pero todos enfocados en las experiencias y percepciones de estudiantes transnacionales y sus 
docentes. Los autores del presente artículo nos enfocamos en la relación entre el concepto de equidad 
y el fenómeno de la movilidad transnacional de estudiantes. Con este propósito, la recolección de datos 
se realizó tanto en México como en los Estados Unidos.

El enfoque cualitativo se basa en la orientación emergente de la investigación, la recolección de 
datos en sus lugares naturales y un análisis exhaustivo de esos mismos datos con el objetivo de 
identificar una serie de pautas y temas. La representación de las voces de los maestros y estudiantes, 
nuestra propia reflexividad como investigadores y una compleja descripción e interpretación del 
problema objeto del estudio apoyan el diseño cualitativo escogido (Creswell & Poth, 2016). Entre 
los modelos posibles encuadrados en la tipología de estudios cualitativos, la investigación se define 
como de tipo fenomenológico. Este tipo de estudios describen los significados comunes de los 
participantes en torno a un fenómeno concreto, en este caso la transnacionalidad (Creswell & Poth, 
2016). El objeto de estudio, por lo tanto, es la descripción de los elementos comunes de una serie de 
estudiantes en conexión con sus experiencias transnacionales. El equipo de investigación consiguió 
estas descripciones a través de una cuidadosa atención al contexto y a las percepciones de los 
participantes sobre sus experiencias vitales (Dawson, 2012). La triangulación de los datos nos 
permitió entrelazar los resultados (Hesse-Biber & Leavy, 2010) y añadir profundidad a la narrativa 
de los mismos (Fusch, Fusch, & Ness, 2018). Esta triangulación se consiguió a través de la recolección 
y análisis de los datos por varios investigadores. Por otra parte, dada la naturaleza cualitativa del 
estudio los resultados no son generalizables si no transferibles a circunstancias donde el lugar, los 
participantes y el tema ofrezcan un alto grado de similitud.

Contexto y participantes

Este artículo muestra los resultados de un estudio de colaboración entre la Secretaría de Educación del 
Estado de Jalisco y la Universidad del Norte de Texas, con la intención de exponer las voces y vivencias 
de estudiantes y sus maestros en escuelas de México y los Estados Unidos. Los participantes en el 
estudio son docentes y estudiantes de enseñanza primaria y secundaria de Jalisco y Texas. La 
recolección de datos en Jalisco fue llevada a cabo en centros educativos de la ciudad de Guadalajara, 
en escuelas situadas en la zona metropolitana de esta ciudad y en pequeñas localidades fuera de la 
metrópoli. La muestra de alumnos se compuso de estudiantes con una edad de entre 10 y 16 años. Las 
entrevistas de Texas se realizaron en un centro escolar de un área metropolitana. Utilizando, al igual 
que en Jalisco, una técnica de muestreo de conveniencia, se seleccionaron estudiantes que hubieron 
residido en México y los Estados Unidos. En ambos casos, Texas y Jalisco, se prestó especial atención 
a los movimientos migratorios de los estudiantes, clasificándolos en movimientos de dos vías (con una 
experiencia escolar significativa en cada país) y circulares (con más de dos experiencias escolares 
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significativas en ambos países). Con la intención de delinear los parámetros de selección de los 
estudiantes consideramos como experiencia escolar significativa aquella en que el estudiante 
permanecía por un tiempo superior a dos meses en un centro escolar de manera consecutiva. Por 
ejemplo, el movimiento migratorio de un estudiante que hubiese asistido a un centro escolar de los 
Estados Unidos por dos o más meses para luego trasladarse a México y asistir a un centro escolar 
mexicano por al menos dos meses fue clasificado como de los vías. Si el estudiante añadía al menos un 
movimiento más (en este ejemplo, regresando a los Estados Unidos y asistiendo a un centro escolar 
por al menos dos meses), el movimiento fue clasificado como circular. Las tablas 1 y 2 proporcionan 
los datos demográficos de los docentes y estudiantes que participaron en el estudio:

Recolección de datos

Para la recolección de datos, el equipo de investigación entrevistó a docentes y estudiantes en México 
y los Estados Unidos. Para la localización de los participantes se contó con la ayuda del Secretariado de 
Educación en Jalisco y el departamento de educación bilingüe de un distrito escolar en Texas. El 
tamaño del muestreo de participantes se justifica con la naturaleza cualitativa de la investigación. Para 
estudios de naturaleza fenomenológica, Creswell y Poth (2016) mencionan un número variable de 
participantes. Los 14 de nuestro estudio están dentro de los márgenes sugeridos por estos autores.

Las entrevistas de Jalisco fueron realizadas entre mayo y junio de 2019 y las de Texas en octubre de 
ese mismo año. En el caso de los estudiantes, los investigadores obtuvieron el consentimiento tanto de 
los padres o tutores legales como de los menores de edad. También se obtuvo consentimiento por 
parte de los docentes para participar en el estudio. En ambos casos, los investigadores describieron 
a los posibles participantes y sus padres o tutores el objeto del estudio. El estudio había sido aprobado 
previamente tanto por el Secretariado de Educación de Jalisco como por una universidad 
estadounidense.

Las entrevistas, idénticas en ambos países, fueron realizadas en el idioma escogido por los 
participantes y grabadas de forma digital. Los participantes ubicados en México escogieron el 
español para este propósito, mientras que los ubicados en Texas escogieron el inglés. Las transcrip-
ciones fueron llevadas a cabo por los investigadores y almacenadas en una plataforma en línea con 
garantías de seguridad. Ninguna de las entrevistas fue traducida durante la transcripción y el análisis se 
realizó en el idioma de la entrevista. La decisión de trabajar en los dos idiomas, español e inglés, se 

Tabla 1. Datos demográficos de los docentes.

Nombre 
(pseudónimo)

Lugar de 
residencia

Años en la 
docencia

Grado impartido en el momento del 
estudio

Años trabajando con estudiantes 
migrantes

Braulio Texas 12 9–12 2 años
Camelia Texas 35 9–12 12 años
Mayte México 28 Primaria y Secundaria 1 año
Francisco México 5 Primaria y Secundaria 5 años

Tabla 2. Datos demográficos de los estudiantes.

Nombre (pseudónimo) Residencia Edad Lugar de nacimiento Tipo de migración

Alberto North Texas 16 México De dos vías
Laura North Texas 14 Estados Unidos Circular
María North Texas 16 Estados Unidos Dos vías
Manuel North Texas 14 Estados Unidos Circular
Maite North Texas 14 Estados Unidos De dos vías
Claudia Jalisco 13 Estados Unidos De dos vías
Adriana Jalisco 12 Estados Unidos De dos vías
Carlos Jalisco 13 Estados Unidos De dos vías
Susana Jalisco 12 Estados Unidos Circular
Daphne Jalisco 10 Estados Unidos Circular
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realizó a fin de preservar la autenticidad de los datos. Al tratarse de un equipo de investigación bilingüe 
y binacional, las traducciones no fueron necesarias. Aunque los investigadores utilizaron una lista de 
preguntas predeterminadas, el formato semi-estructurado de las entrevistas permitió que los partici-
pantes expresaran sus puntos de vista sobre temas que consideraban oportunos (Longhurst, 2003). La 
entrevista a los docentes incluyó 25 preguntas divididas en los siguientes apartados: datos 
demográficos, apoyo académico, apoyo lingüístico, apoyo socioemocional, percepciones sobre el 
concepto de identidad y desarrollo profesional. Las preguntas se enfocaron en las experiencias 
y percepciones de los docentes en relación a su trabajo con estudiantes transnacionales. El formato 
de la entrevista a los estudiantes fue similar, salvo en el apartado de desarrollo profesional que, 
lógicamente, se omitió. El enfoque de las preguntas fue el de las experiencias transnacionales de los 
estudiantes y se concentraron en aquellos elementos que podrían indicar la existencia o ausencia de 
una educación equitativa. Los datos recogidos permitieron alcanzar el punto de saturación.

Análisis de datos

Tomando como punto de partida los procedimientos descritos por Creswell y Poth (2016), el equipo 
inició la lectura de las transcripciones. A esta lectura inicial siguió una segunda lectura sistemática en 
la cual tres de los investigadores, de forma independiente, asignaron códigos iniciales a partir de las 
palabras e ideas expresadas por los entrevistados. En esta segunda lectura también se procedió a una 
asignación de códigos basados en los conceptos encontrados en la revisión de la literatura. El estudio 
adoptó, en consecuencia, una combinación de análisis inductivo y deductivo para el análisis de los 
datos (Creswell & Poth, 2016), el primero marcado por los códigos generados a partir de las palabras 
de los entrevistados y el segundo asignando códigos a partir de los conceptos identificados en el marco 
teórico. La Tabla 3 muestra ejemplos de ambos enfoques analíticos.

A continuación, los investigadores mantuvieron una serie de reuniones con el objeto de revisar los 
códigos y las implicaciones de los mismos, estudiando las discrepancias y llegando a puntos de acuerdo 
sobre las mismas. La naturaleza iterativa del análisis permitió que se identificaran una serie de ideas 
constantes o categorías, las cuales formaron la base de los temas que se describen más adelante 
(Auerbach & Silverstein, 2003; Saldaña, 2013).

Posicionalidad de los investigadores

Es importante reflejar de forma expresa la perspectiva adoptada por los investigadores sobre la 
cuestión investigada y su contexto social y político (Holmes, 2020). Es nuestro caso, el equipo se 
compuso de cinco investigadores, cuatro ubicados en el estado mexicano de Jalisco y con 

Tabla 3. Ejemplos de los enfoques analíticos.

Código Tipo de análisis Texto Pseudónimo Papel

Apoyo académico Data-driven 
coding

They need teachers, sheltered 
instruction, they cannot be thrown 
into a classroom.

Mayte Maestra

Acceso a oportunidades Data-driven 
coding

Language center, emotional support. Camelia Maestra

Apoyo social Data-driven 
coding

I stay too late usually and we hang out 
with them.

Francisco Maestro

Inequidad en la distribución de las 
oportunidades educativas (Sandoval 
Hernández, 2007)

Concept-driven 
coding

I didn’t get any support. Carlos Estudiante

Ausencia de prácticas inclusivas (Nieto, 
2000)

Concept-driven 
coding

Los maestros no te apoyan. No les 
importa si entregas tareas.

Claudia Estudiante
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responsabilidades de investigación y apoyo docente en el Secretariado de Educación y uno localizado 
en Texas y adscrito a una universidad pública. Como nexo común entre todos nosotros se encuentra 
un fuerte e ineludible deseo por mejorar las condiciones educativas, tanto en México como en los 
Estados Unidos. En particular, nuestro interés y enfoque se encuentra en aquellos estudiantes que 
históricamente han sido y continúan siendo marginalizados y situados en el perímetro de las políticas 
educativas. El hecho de haber recibido nuestra formación personal y profesional en diferentes 
contextos geopolíticos nos proporciona una amplitud de perspectivas que nos permite apreciar los 
diferentes fenómenos educativos bajo una amplia gama de puntos de vista. Sin embargo, es también 
importante reseñar que ninguno de los investigadores contamos con experiencia personal directa con 
el fenómeno del transnacionalismo tal como se ha definido en este artículo. Sí hemos tenido el 
privilegio, sin embargo, de haber trabajado como docentes de estudiantes transnacionales, lo cual 
nos ha permitido vislumbrar las condiciones y circunstancias de estos estudiantes. También recono-
cemos que nuestra adscripción a instituciones de investigación nos sitúa en una posición de privilegio 
alejada de la situación de muchos de los estudiantes transnacionales objeto de este estudio. Es por esto 
que nuestra participación en el proyecto de investigación partió bajo la premisa de aprender de los 
participantes e intentar comprender sus experiencias vitales.

Integridad del estudio

Para asegurar la integridad del estudio se utilizaron una serie de estrategias de validación, siguiendo los 
parámetros establecidos por Creswell y Miller (2000). Estas estrategias incluyen (1) una involucración 
prolongada y observación persistente conseguida a través de la cercana relación profesional que a lo 
largo de los años los investigadores han mantenido con los centros educativos donde se realizaron las 
entrevistas; (2) la triangulación en el proceso investigador a través de la revisión de las transcripciones 
de las entrevistas por varios miembros del equipo, lo cual permitió una interpretación consistente de 
los datos y una corroboración de los temas identificados; (3) la revisión por pares lograda gracias a la 
naturaleza colaborativa de la recolección y el análisis de los datos que permitió que la interpretación de 
los mismos fuera objeto de debate dentro del grupo de investigación; y (4) una descripción densa 
y extensa en la que se describe la investigación en detalle. La utilización de estas estrategias logra 
satisfacer los criterios establecidos por Lincoln y Guba (1985) para la integridad de un estudio en lo 
que se refiere a la credibilidad, transferibilidad, confianza y confirmabilidad.

Resultados

El objetivo de nuestra investigación fue el estudio de las experiencias transnacionales de un grupo de 
estudiantes bajo el prisma de la equidad educativa. El análisis iterativo de los datos provenientes de las 
entrevistas a estudiantes y docentes permitió identificar una serie de temas que, vistos en su conjunto, 
nos permitió analizar los elementos que contribuyen a la presencia o ausencia de equidad en la 
educación de los estudiantes transnacionales. Los temas identificados y que serán descritos 
a continuación fueron los siguientes: Adaptación social, adaptación académica, acceso a una 
enseñanza de calidad y acceso a una educación específica para estudiantes transnacionales. Pasamos 
a describir cada uno de ellos, utilizando para ello viñetas con muestras representativas de los temas. 
Resaltamos, asimismo, que las secciones que a continuación se presentan resumen los datos recogidos 
en el estudio pero no intentan describir o relatar la totalidad de los mismos.

Adaptación social

Las entrevistas revelaron que la vida de los estudiantes transnacionales se ve afectada por los 
movimientos migratorios de las familias, no solo en el aspecto académico si no también en el social. 
La escuela y la familia son los grandes espacios para la adaptación social de los estudiantes. Lo que 
ocurre en ellas determina en gran parte el futuro de las niñas, niños y adolescentes mexicanos que 
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vivieron y estudiaron en Estados Unidos y que regresan a México. En estos casos, las escuelas son el 
principal agente de socialización y de conformación de una identidad compleja y transnacional. Una 
de las estudiantes de Jalisco se expresó de la siguiente manera:

Quise conocer allá y tuve problemas aquí con una maestra. Todavía está en esta escuela, pero en la mañana. Es 
que yo apenas sabía contar hasta el 10 y pues otras niñas sabían más, tuve mucho bullying por mis compañeros, 
porque estaba gordita y no podía pronunciar la r y la ñ y otras palabras, me tiraban mi lonche y lo pisaban 
(Susana).

Susana, estudiante nacida en Los Ángeles, se trasladó con su familia a México a los siete años. Tras un 
regreso a Estados Unidos para vivir con su abuela, el último traslado, de regreso a México, tuvo lugar 
a los 11 años, un año y medio antes de la entrevista. La viñeta reproducida arriba se refiere al traslado 
a México a los siete años, momento en que sus padres llegaron a la conclusión de que su hija estaba 
sufriendo problemas de adaptación social. Para Susana, esta situación cambió cuando regresó a los 
Estados Unidos:

En la escuela [en Estados Unidos] me sentí muy bien porque me apoyaron mucho más los maestros. Los 
compañeros sí me respetaban, cualquier cosa les decía a los maestros, no me discriminaban (Susana).

En importante reseñar que esta adaptación a los Estados Unidos fue influida no solo por el trato 
acogedor que recibió en este país, sino también por el apoyo continuado de su madre:

Sentí el apoyo de mi mamá, aunque estaba separada, me hablaba por teléfono y me daba ánimos motivándome 
para ir a la escuela (Susana).

Esta entrevista muestra los sentimientos encontrados a los que hacen frente los estudiantes transna-
cionales, desde el dolor por la separación familiar hasta la esperanza por las oportunidades que 
aparecen. Característica principal de esta situación es el estrés emocional que la familia entera o uno 
de los miembros puede sufrir, ya que el hecho de que la familia se constituya en dos o más países puede 
llegar a generar una forma permanente de dolor por la escisión y la ruptura de vínculos emocionales.

Otra estudiante, Laura, también expresó dificultades relacionadas con su adaptación social. Laura 
nació en los Estados Unidos pero a los tres años de edad su madre se trasladó a México, donde residía 
el padre. Allí curso kindergarten y el primer curso de primaria, antes de regresar a los Estados Unidos. 
Hablando sobre sus sentimientos durante esos años en México, Laura afirmó que “no me gustaba 
cómo las personas de allá [México] eran con nosotros porque nos trataban como diferente.” Estos 
sentimientos de aislamiento son comunes entre los estudiantes transnacionales.

Por lo tanto, las niñas, niños y adolescentes migrantes experimentan una crisis que implica el 
fenómeno de ruptura-separación-soledad, tríada vivida necesariamente como un periodo de 
transición, pero, al mismo tiempo, como oportunidad de crecimiento.

Adaptación académica

Los estudiantes participantes en esta investigación dieron una gran importancia a la adaptación 
académica que viven al llegar a sus nuevas escuelas. Los datos analizados revelaron las percepciones 
de los estudiantes en cuanto a sus necesidades escolares como elementos que generan condiciones de 
equidad educativa. De esta forma expresaron que las situaciones que viven dentro de esta adaptación 
influyen de manera positiva o negativa en su educación:

El de matemáticas a veces me ayuda mucho en las respuestas, a veces a contestarlas, y la de inglés también, ella es 
la que me ayuda más, hablando más inglés (Claudia).

Claudia, estudiante de 13 años nacida en los Estados Unidos y que cursó estudios en ese país hasta dos 
meses antes de la entrevista, cuando su familia trasladó su residencia al estado de Jalisco, expresa su 
satisfacción con el apoyo recibido en la clase de matemáticas y con el hecho de que su maestra le hable 
en inglés en clase. Ambos maestros, de esta forma, facilitan la adaptación académica de Claudia, uno 
proporcionando técnicas de andamiaje o scaffolding y la otra utilizando el idioma dominante de la 
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estudiante. Esto no nos permite afirmar categóricamente que Claudia había experimentado una total 
adaptación académica (desconocemos su situación en las otras clases) pero al menos podemos 
identificar como elementos positivos las estrategias utilizadas por los docentes de matemáticas 
e inglés. Sin duda, la adaptación de los métodos didácticos por parte de estos dos maestros es un 
punto de partida positivo e importante, ya que la familia de Claudia había indicado a los maestros su 
intención de permanecer en México de forma permanente. En otros casos, sin embargo, las entrevistas 
revelaron una perspectiva más desfavorable. Este fue el caso de Carlos, cuando expresó lo siguiente:

Y aquí [en México] no dan muchas clases para aprender diferentes idiomas y cuesta más y aquí no hay ayuda 
(Carlos).

Carlos, estudiante que cursó la primera parte de sus estudios en Estados Unidos pero que se 
encontraba en el momento de las entrevistas residiendo en México, expresa su frustración por la 
falta de apoyo lingüístico y académico que recibe en su escuela mexicana. En este caso, el estudiante 
compara ambos sistemas (estadounidense y mexicano) y concluye que en este último “cuesta más” 
y “no hay ayuda.”

En ambos casos, se puede observar la importancia que los alumnos otorgan a la adaptación 
académica. Los dos comparan sus experiencias escolares presentes (en México) con las pasadas (en 
los Estados Unidos) y son conscientes de los factores que están contribuyendo a su adaptación 
académica en el nuevo país (México). Esta categoría pone de manifiesto la importancia de que las 
escuelas establezcan dispositivos de apoyo para los estudiantes de manera clara, transparente 
y sistemática. Sin embargo, el requisito previo para la puesta en práctica de estos mecanismos de 
apoyo es la necesidad de proporcionar a los docentes una capacitación profesional que de manera 
expresa se enfoque en las necesidades de los estudiantes transnacionales, facilitando su adaptación 
escolar.

Acceso a una enseñanza de calidad

Otro aspecto importante manifestado por los participantes se refiere a los elementos que los alumnos 
requieren para poder adaptarse al nuevo ambiente académico y social que viven después del traslado al 
nuevo país. Esta categoría considera la calidad como parte de los saberes que los docentes deben contar 
para poder apoyar y entender las necesidades de estos jóvenes y tiene íntima relación con aquellos 
procesos que las escuelas deben integrar para su pronta adaptación. También considera cómo el 
sistema educativo en general contempla o no la llegada de alumnos en estas condiciones. Uno de los 
docentes de Jalisco indicó:

Por la ignorancia los estamos afectando cuando pudiéramos apoyarlos, o sea, hay casos como el del año pasado 
que eran así súper evidentes, tiene la dificultad total y estos otros chavitos detectas el tonito y cosas así pero 
realmente no vas más a fondo a apoyarlos más y probablemente necesitan este apoyo y no se los damos 
(Francisco).

Esta viñeta muestra, por un lado, la frustración del docente por la falta de instrumentos pedagógicos 
para apoyar a los estudiantes transnacionales y, por otro, la constatación de que los estudiantes 
transnacionales necesitan apoyo tanto de tipo académico como, posiblemente, social. En el caso de 
esta viñeta, Francisco habla de dos tipos de estudiantes transnacionales. Uno está conformado por 
aquellos estudiantes con evidentes problemas de adaptación académica y, quizás, social. En el otro 
incluye a estudiantes transnacionales a los que se les detecta un “tonito” o acento, que están más 
adaptados académica y socialmente y a los que no se les proporciona todo el apoyo que necesitan. En 
este último sentido, otra docente afirma que la falta de apoyo los afecta en el aprovechamiento escolar, 
ya que:

[. . .] en algunos alumnos, particularmente en áreas de historia, sociales, este tipo de asignaturas es nulo en lo que 
se pudiera considerar más a la par de Estados Unidos, [. . .] bueno yo en mi área de español he notado bastantes 
deficiencias (Mayte).
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En este caso, la docente muestra su frustración por la falta de adecuación académica de los estudiantes 
transnacionales, principalmente en el área de estudios sociales, al mismo tiempo que constata la 
dificultad de alinear los contenidos curriculares de ambos países por la naturaleza particular de las 
materias. Esto se hace extensivo a la enseñanza de la lengua española.

Esta categoría nace a partir de que los docentes consideran como un elemento esencial de la 
equidad educativa el hecho de que los alumnos puedan acceder a una enseñanza de calidad. Desde su 
óptica, existen condiciones que limitan dicho acceso. Estas condiciones incluyen, tal como se aprecia 
en las viñetas seleccionadas para esta categoría, la falta de conocimientos pedagógicos de los docentes 
en lo relativo a la enseñanza de estudiantes transnacionales y los desafíos inherentes a la transición del 
currículo estadounidense al mexicano.

Acceso a una educación específica para estudiantes transnacionales

Las necesidades educativas de los estudiantes transnacionales son cada vez más diversas 
y desafortunadamente esta diversidad está asociada fuertemente a desigualdades educativas. 
Podemos puntualizar que una necesidad que se requiere abordar cuando estos estudiantes se integran 
a las escuelas en México es la dimensión pedagógica. No obstante, se puede observar que la dimensión 
lingüística puede estar a su favor, es decir, dominar ambos idiomas es percibido por los docentes como 
una potencialidad, como refieren:

[. . .] todos hablaban de una personita que estaba muy cohibida, ese niño no hace nada, y entonces dije, a ver 
espérenme, esa niña, era una niña, tenía un potencial, bueno, porque es totalmente bilingüe, lo que pasa es que no 
entendía nada, y ahí fue donde ya en el Consejo Técnico Escolar nos dimos cuenta que hace falta tomar en cuenta 
ese tipo de situaciones (Mayte).

En este caso, la maestra Mayte hace referencia a una estudiante que, a pesar de ser bilingüe, tenía 
dificultades para entender los contenidos de las materias por la dificultad intrínseca de las mismas. No 
queda claro si esta dificultad está causada por las diferencias en el currículo entre México y los Estados 
Unidos o los diferentes enfoques pedagógicos entre los dos países, pero sí es evidente la consideración 
del bilingüismo como un activo.

Sin embargo, vale la pena referir que a pesar de que los estudiantes ingresan con estas capacidades 
lingüísticas existen brechas en lo que se refiere a la práctica pedagógica, pues no son consideradas las 
diferencias nacionales, geopolíticas y culturales. Los docentes en México desconocen si existen 
adecuaciones que se puedan realizar a los programas cuando integran a los estudiantes transnacio-
nales. Docentes entrevistados refieren:

Pueda que los haya, pero no los conocemos, creo que así es el problema ya que no estamos familiarizados con eso, 
con ese programa (Francisco).

Resulta importante transformar la práctica docente a una pedagogía basada en las fortalezas que los 
estudiantes traen a la escuela. El cambio desde perspectivas basadas en los déficits de los estudiantes 
hacia perspectivas basadas en sus ventajas o valores aportaría a consolidar una equidad educativa con 
grado de justicia social e imparcialidad.

A este respecto, y como punto de partida para el acceso a programas escolares basados en una 
pedagogía cultural y lingüísticamente relevante, tanto los maestros de Jalisco como los de Texas 
expresaron la necesidad de recibir más oportunidades de capacitación profesional. A la pregunta sobre 
la manera en que los centros escolares podrían servir mejor las necesidades educativas de los 
estudiantes transnacionales, uno de los maestros de Jalisco expresó lo siguiente:

[Recibir] cursos para saber cómo adaptarlos de la mejor manera tanto en lo académico como en lo social 
(Francisco).
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Tras esta preocupación inicial, los docentes también expresaron de forma inequívoca sus dudas sobre 
el acceso de los estudiantes transnacionales a programas de educación especial dentro de sus escuelas. 
Así, uno de ellos indicó lo siguiente:

We get them in high school, they haven’t been identified as Special Education or having a 504 plan, and that’s 
been kind of a headache for us to try and sort it out (Braulio).

Los recibimos en la preparatoria, no han sido identificados para un programa de educación especial y tampoco 
tienen un plan 504 y todo esto nos complica mucho las cosas (Braulio).

En este caso, Braulio parece indicar una preocupación por la existencia de instrumentos cultural 
y lingüísticamente relevantes que puedan proporcionar un diagnóstico apropiado para estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje. Sin esta capacidad de diagnóstico el resultado puede ser una 
sobrerrepresentación o infrarrepresentación de los estudiantes transnacionales en programas de 
educación especial, preocupación esta existente en la literatura académica (ver, por ejemplo, Artiles, 
Klingner, and Tate (2006)).

Otros maestros, sin embargo, expresaron una perspectiva más optimista en cuanto al acceso a los 
sistemas escolares de apoyo. Este fue el caso de la siguiente maestra:

[Students have access to the] language center, emotional support, we even, if they are going through something, 
we get them to the intervention specialist (Camelia).

[Los estudiantes tienen acceso] al centro de lenguaje, apoyo emocional, incluso, si tienen problemas, les 
proporcionamos un especialista en intervenciones (Camelia).

Por lo tanto, es evidente que existen claros y sombras en las percepciones de los docentes en cuanto el 
acceso de los estudiantes a programas escolares concretos. Si bien por un lado estos docentes 
expresaron su esperanza de que el bilingüismo de los estudiante transnacionales les proporcionara 
una ventaja académica, por otro expresaron dudas en cuanto a la capacidad de los centros escolares 
para ajustarse a sus características culturales y sociales.

Discusión y conclusiones

El propósito de nuestras investigación era el del profundizar en la problemática de los estudiantes 
transnacionales desde el punto de vista de la presencia o ausencia de equidad en los servicios 
educativos proporcionados por los centros escolares. En los tiempos actuales, donde los movimientos 
humanos a través de la frontera son cada vez más frecuentes, consideramos que es de vital importancia 
que los sistemas educativos se adapten a las necesidades y características de los estudiantes 
transnacionales.

En esta investigación ha resultado evidente que los docentes son conscientes de los retos 
y oportunidades que la presencia de estudiantes transnacionales presenta para los centros educativos, 
tanto de México como de los Estados Unidos. En este sentido, una educación que responda a las 
necesidades e intereses de los alumnos transnacionales debe ser diseñada para evitar el retraso escolar 
y fomentar el potencial personal y académico de los estudiantes transnacionales. Gran parte de este 
potencial, conviene recordarlo, es consecuencia directa de las experiencias vividas por los estudiantes 
(Montoya Arce et al., 2011). Estas experiencias son las que les permiten contar con un repertorio 
lingüístico y cultural que puede y debe convertirse en un activo no solo para ellos sino también para el 
resto de estudiantes.

Las escuelas son los grandes espacios de contacto sociocultural. Lo que ocurre en ellas determina en 
gran parte el futuro de las niñas, niños y adolescentes mexicanos que vivieron y estudiaron en Estados 
Unidos y que regresan a México. En estos casos, las escuelas son el principal agente de socialización 
y de conformación de una identidad. En este sentido, nuestra investigación viene a apoyar perspectivas 
que vinculan la equidad en la educación de los estudiantes transnacionales con los derechos humanos 
de los niños (Guzmán Elizondo, 2019).
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Existe un número significativo de alumnos transnacionales en las escuelas mexicanas 
y estadounidenses (Borjian et al., 2016). Forman parte de una población heterogénea que va en 
aumento y que posiblemente en el futuro será binacional. Sin embargo, en las escuelas de México 
y los Estados Unidos, en muchos casos, se carece de estrategias para atender e integrar a los alumnos 
con experiencia transnacional. En el sistema educativo mexicano han sido insuficientes las acciones 
destinadas para la atención de este tipo de alumnos. Se necesita una mayor conciencia y capacitación 
sobre alumnos transnacionales y de esta forma evitar las inequidades resultantes de las barreras de 
acceso a programas educativos de calidad y el desigual reparto de oportunidades para disfrutar de 
condiciones de aprendizaje apropiadas (Sandoval Hernández, 2007). En el contexto estadounidense la 
situación se ha caracterizado por una interpretación deficitaria de los estudiantes de origen mexicano, 
lo cual históricamente se ha traducido en una situación de marginalización, a pesar de que desde 
ámbitos académicos se ha venido promulgando en las últimas décadas en favor de perspectivas 
positivas que tengan en cuenta las fortalezas de estos estudiantes (Kasun, 2015). Sin embargo, las 
políticas inmigratorias y educativas imperantes continúan presentando numerosos obstáculos a los 
estudiantes transnacionales en Estados Unidos hasta el punto de crear sentimientos de inadaptación 
entre estos estudiantes (Cortez Román & Hamann, 2014). Autores como Valenzuela (2005) han 
descrito este fenómeno como uno de “de-Mexicanization or substracting student’ culture and lan-
guage” (p. 336), lo cual tiene el efecto de erosionar el capital social de los estudiantes. Estos modelos 
y prácticas dejan de lado las experiencias de los estudiantes, experiencias que en muchos casos les dan 
la oportunidad de construir, navegar y vivir en un abanico amplio de geografías y emociones que les 
permiten interpretar sus relaciones sociales, lugares y acontecimientos en ambos lados de la frontera 
(O’Connor, 2018).

La presente investigación ha revelado que, para poder hablar de una educación con equidad para los 
niños y jóvenes que son partícipes del fenómeno de la migración y movilidad constante entre ambos 
países, a los cuales se ha conceptualizado en este trabajo como estudiantes transnacionales, es indis-
pensable entender las diversas facetas que se viven en esta situación, tanto como en México como en 
Estados Unidos. Las acciones que se requieren tienen que ver no solo con atender a los estudiantes, 
sino también con proporcionar herramientas muy específicas a los docentes y crear sistemas dentro del 
sistema educativo que permitan dar respuesta a los desafíos presentados por un tipo muy concreto de 
estudiantes y aprovechar su presencia en el aula para enriquecer las oportunidades educativas de todos 
los estudiantes. Por un lado, es esencial dotar a las escuelas, entre otras cosas, de un cierto grado de 
autonomía para que puedan tomar decisiones particulares sobre las posibles adecuaciones que habrían 
de hacerse para dar respuesta y solución a esta problemática. Por otro, los docentes en ambos lados de 
la frontera exigen que se tenga un programa de capacitación específico para la atención a estos 
estudiantes, pues en muchos de los casos el primer obstáculo se debe al desconocimiento del lenguaje, 
es decir, cuando lo niños llegan a Estados Unidos no hablan inglés, o cuando llegan a México no 
hablan español. Asimismo, incluso cuando se produce un alineamiento entre las capacidades 
lingüísticas de docentes y estudiantes transnacionales existe la posibilidad de que la diferencia de 
metodologías de enseñanza les represente una fuerte barrera de aprendizaje. En el caso de México, solo 
a través de una educación basada en los ideales de acceso y equidad se puede conseguir el doble 
propósito de incorporar el inglés en el sistema educativo y reconocer la variedad etnolingüística del 
país (Sayer, 2015).

Los docentes consideran que esta barrera pudiera ser perfectamente salvada si las escuelas tuvieran, 
en la práctica educativa, la facilidad para ejercer de manera autónoma las adecuaciones necesarias a los 
planes y programas establecidos para dar una mejor atención a los estudiantes en estas condiciones. 
Reconocen también que no existe un mecanismo de detección oportuna de estos alumnos, situación 
que les genera mayores complicaciones, pues al no contar con ello, les genera retrasos considerables en 
los diagnósticos grupales, adecuaciones curriculares y la toma de acciones efectivas para brindar apoyo 
a los estudiantes. Se debe entender la necesidad de contar con una pedagogía multicultural que prevea 
estas condiciones, así como un mapeo de aquellos municipios, condados o ciudades que son más 
proclives a recibir alumnos en estas condiciones.
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Los maestros entrevistados coincidieron, asimismo, en señalar que los docentes deben contar con 
una capacitación más allá de lo académico, enfocada en la sensibilización de su papel como agente 
integrador de los niños y jóvenes para su pronta adaptación social dentro de las instituciones 
educativas, pues también confieren a este hecho otra de las barreras de aprendizaje a las que se 
enfrentan los estudiantes. En este sentido, las escuelas deberían contar con dispositivos específicos y/o 
protocolos que ayuden a la atención de estas condiciones. También es necesario que las escuelas 
entiendan, por un lado, la existencia de estos estudiantes y sus requerimientos especiales, específicos 
y particulares; por el otro, que brinden el apoyo necesario a los docentes que deben prestar el servicio 
educativo a los alumnos en esta situación, es decir, que la escuela se preocupe por brindar las 
herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la profesión docente dentro de estas 
particularidades.

Esta investigación se enfocó tanto en los docentes que atienden a los estudiantes transnacionales 
como en estos mismos estudiantes. Las temáticas presentes en ambos grupos tienen evidentes puntos 
de conexión. Por ejemplo, ambos señalaron la importancia de prestar atención al proceso de 
adaptación social dentro del ámbito escolar. Asimismo, tanto docentes como estudiantes señalaron 
la problemática de comunicación que existe. Los maestros, en la gran mayoría de los casos, no conocen 
el idioma inglés, lo cual produce problemas de comunicación que pueden tener repercusiones 
académicas y sociales.

La falta de capacitación profesional de los docentes, principalmente en el área lingüística, no 
permite en todos los casos que los estudiantes reciban una educación culturalmente relevante. En 
México los estudiantes transnacionales no encuentran una enseñanza de lengua extranjera lo sufi-
cientemente apropiada y significativa. En los Estados Unidos no siempre existen elementos de apoyo 
bilingües que permitan a los estudiantes un mayor aprovechamiento educativo o una transición entre 
las metodologías de enseñanza en un ambiente más amigable.

Los estudiantes transnacionales sufren una difícil y particular adaptación social, que en gran 
medida pasa por la falta de elementos de apoyo en las mismas instituciones educativas. Sin embargo, 
los alumnos, tanto en México como en los Estados Unidos, refirieron que en este último país las 
escuelas les brindan apoyos psicológicos para poder superar esta condición. A pesar de todo, las crisis 
de separación que enfrentan suelen ser bastante complejas, más cuando, por lo general, se encuentran 
solo con sus familiares y sin amigos en los que puedan contar. En el caso de México, esta condición es 
inexistente para los estudiantes, pues no cuentan con ningún tipo de apoyo extracurricular 
o psicosocial que les pueda ayudar a hacer frente a los complejos procesos de ruptura, separación 
y soledad.

El proceso de adaptación a los nuevos entornos escolares que enfrentan los estudiantes transna-
cionales es en sí mismo una barrera de aprendizaje que les impide acceder a una educación de calidad 
en sus centros escolares. La adaptación no es solo en el ámbito escolar, llega también a trastocar el 
ámbito social, pues, como se dijo con anterioridad, los estudiantes se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, por lo que las instituciones educativas deben de empezar a adoptar procesos integra-
dores para estos alumnos, más aún, cuando se sabe que las escuelas se constituyen no solo como el 
espacio donde los jóvenes reciben la educación formal, sino como un agente socializador que tiene 
implicaciones más allá de lo académico.

Así, la adaptación de estos alumnos tiene consecuencias tanto académicas como sociales, que 
caminan por rutas paralelas. Las escuelas puede llegar a influir en ambas y, por lo tanto, es importante 
que estén preparadas para brindar a los jóvenes los apoyos y herramientas necesarios para que la 
adaptación pueda darse de manera plena. Como se documentó, estos apoyos se dan de manera aislada 
y están sujetos a la buena voluntad de los docentes. Si no se pone en práctica esta adaptación, entonces 
el alumno no sólo está excluido, sino que también es vulnerable a presentar graves deficiencias en su 
aprovechamiento académico. Por este motivo, las escuelas deben contar con dispositivos de apoyo 
establecidos de manera formal y permanente, circunstancia trascendental para poder contar con una 
equidad educativa. Ahora bien, estos mecanismos de apoyo deben ante todo respetar y potenciar las 
características culturales y lingüísticas de los estudiantes, en el sentido expresado por Vélez-Ibáñez 

16 G. AHUMADA CAMACHO ET AL.



(20182020) cuando afirma que “one way to capitalize on the cultural and linguistic capacities of 
transborder populations is to integrate dual-language education and a funds of knowledge approach” 
(p. 20). Solo de esta forma se puede afrontar el problema de la tensión entre los estudiantes 
transnacionales y los diversos estamentos educativos, una tensión que es más palpable en el caso de 
los docentes, lo cuales en las entrevistas realizadas en este estudio expresaron su desconcierto ante la 
falta de apoyo por parte de las autoridades educativas.

Implicaciones

Los datos resultantes de esta investigación, por lo tanto, vienen a confirmar y extender las 
propuestas realizadas por Nieto (2000) enfocadas a establecer sistemas de apoyo fuertes y estables 
con los que avanzar en el concepto de justicia social en los centros escolares. También reafirman la 
clasificación de la equidad educativa realizada por Jensen et al. (2017) basada en parámetros de 
cantidad, calidad e importancia, así como la llamada de estos autores para implementar políticas 
educativas basadas en intervenciones concretas que resulten en mejoras para los estudiantes 
transnacionales.

A continuación, se plantean algunos retos del sistema educativo para atender a las necesidades de 
los alumnos transnacionales:

(1) Proponer políticas educativas binacionales que permitan acuerdos entre México y los 
Estados Unidos para mejorar la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes mediante 
programas que involucren a instituciones y organismos públicos y privados. Las perspectivas 
de los alumnos migrantes están determinadas, principalmente, por la forma en que se 
integran al sistema educativo, pero esta integración no ha sido históricamente suficiente ni 
adecuada.

(2) La experiencia en esta investigación indica que las escuelas y los sistemas educativos pueden 
mejorar su bajo rendimiento a través de propuestas interculturales y con respeto a la diversidad 
que los alumnos migrantes transnacionales y los que no hayan tenido esta experiencia puedan 
aprender juntos y convivir.

(3) La educación para migrantes transnacionales puede ser un eje transversal del currículum 
en todos los niveles educativos en que se promueva la atención a la equidad. Sobre todo, se 
requiere estudiar este fenómeno para su comprensión y tratamiento pedagógico en la 
formación inicial, capacitación y habilitación de los maestros mexicanos y estadounidenses.

(4) La participación de alumnos transnacionales en escuelas mexicanas debe ser concebida 
institucionalmente como una fortaleza y no como un problema. Una primera acción, en 
este sentido, es asegurarse de que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios 
y que los docentes tengan la capacitación profesional adecuada para cumplir con las nece-
sidades académicas y socio-emocionales de los alumnos. Asimismo, se deben diseñar 
currículos de transición para los alumnos que llegan por primera vez a una escuela mexicana 
de forma que se garantice el acceso a una enseñanza de calidad, el acceso a una enseñanza 
culturalmente relevante y el acceso a programas académicos que apoyen las necesidades de 
los estudiantes.

(5) Los alumnos transnacionales, en muchos casos, especialmente aquellos que por nacimiento son 
estadounidenses, tendrán un futuro transnacional. Es necesario adecuar los propósitos, con-
tenidos, enfoques, materiales de apoyo y evaluaciones a esta realidad para encontrar de qué 
manera las escuelas mexicanas pueden ser útiles para su futuro.

Es a través de la puesta en práctica de estas iniciativas que se podrá avanzar en el concepto de equidad 
en el sistema educativo, contribuyendo al desarrollo de los estudiantes y aumentando sus libertades 
fundamentales (Formichella, 2011). Nuestros estudiantes transnacionales presentes y futuros no 
merecen menos.
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APÉNDICE A

Demographics

¿Qué edad tienes?
Por favor, describe a tu familia (número de hermanos, etc.)
¿A qué edad te trasladaste a los Estados Unidos?
¿Contabas con algún tipo de apoyo familiar a tu llegada a los Estados Unidos?
¿Cuántas veces te has trasladado de México a los Estados Unidos o de Estados Unidos a México?
¿Cuál fue el motivo del primer traslado a Estados Unidos? ¿Y de los traslados posteriores?
¿En qué curso estabas en México cuanto te trasladaste por primera vez a los Estados Unidos?
¿Cuál era tu nivel de inglés en tu primera llegada a Estados Unidos?
¿Cuánto tiempo pasó entre tu llegada a los Estados Unidos y el momento en que comenzaste a ir al colegio?
¿En qué curso te inscribieron en la escuela de Estados Unidos (primero, segundo, etc.)?

Academic Support

¿Qué me puedes contar acerca de los desafíos que se te han presentado en la escuela?
¿Qué tipo de apoyo has recibido en la escuela que te ha ayudado a tener mejores logros académicos?
¿Qué me puedes decir acerca de cómo los docentes de la escuela te han apoyado para que te ajustes al sistema de 
educación de este país?
¿Cómo se te has sentido en tu propio ajuste al sistema académico en este país?
¿Qué crees que haga falta en las escuelas para ayudar a muchachos o muchachas en tu situación para que tengan mejores 
logros académicos?

Linguistic Support

Cuando te inscribieron en la escuela en los Estados Unidos, ¿te hicieron alguna prueba de inglés? ¿Qué recuerdas de esa 
prueba?
¿Qué tipo de apoyo recibiste en la escuela de los Estados Unidos para aprender inglés?
¿Recuerdas si los maestros te ayudaban en clase con el inglés (lecciones, tareas, pruebas)?
¿Te permitían algún tipo de adaptaciones, por ejemplo usar un diccionario o que alguien te tradujera del inglés al 
español?
¿Te permitían hablar español? ¿Los maestros te hablaban en español? ¿En qué momentos del día escolar hablabas en 
español?

Socio-Emotional Support

¿Cómo te sentiste al mudarte de un país a otro?
¿Crees que tuviste el apoyo emocional al mudarte de un país a otro?
¿Como te han apoyado tus padres en esta transición?
¿Cómo te han apoyado los maestros para sentirte mejor emocionalmente en la escuela?
¿Y en tú comunidad, alguien más te ha ayudado a acoplarte a tu nuevo ambiente?

Identity

¿Cómo te identificas en cuanto a nacionalidad y cultura?
¿Dónde te sientes más en casa? Por favor, explícalo.
¿Qué elementos de la cultura mexicana te parecen más cercanos a ti? ¿Y de la cultura americana?
¿Te sientes más cómodo hablando español o inglés? ¿Por qué?
¿Alguna vez te sientes incomprendido por motivos culturales?
Si pudieras elegir, ¿dónde te gustaría vivir? ¿Por qué?
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