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Introducción 
La escritura de este capítulo comenzó a partir de la invitación 
para participar en la 5ta Semana Nacional de las Ciencias Sociales 
(Comecso), que se llevó a cabo del 04 al 07 de octubre del 2022, en 
el Colegio del Estado de Hidalgo. A través de la mesa de discusión 
intitulada: "Encuentro Interinstitucional sobre grupos etarios”, se 
motivó a las y los académicos a precisar algunos referentes asocia-
dos con la variable edad –como categoría analítica–, con relación a 
nuestros actuales proyectos de investigación. Desde este referente 
analítico, fue necesario indagar sobre una “nueva” palabra (grupo 
etario) que particularmente desde nuestras líneas de investigación 
no había sido trabajada conceptualmente. A partir de la búsqueda 

1 Este capítulo es resultado del proyecto de Investigación Posdoctoral (Año 2/2022-2023) 
"Paternidad, migración y vejez. Las ausencias, los ejercicios y los costos de ser padre-mi-
grante de retorno en la etapa de la vejez”. Agradecimiento por el apoyo recibido del Pro-
grama de Becas Posdoctorales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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inicial, con apoyo de Google, se identificó que indicaba como error 
la palabra etario, debido a que antes del año 2002, las investiga-
ciones médicas se referían como grupo etéreo/etáreo/etare. No 
obstante, desde el derecho su uso se hizo llano y se refirió concep-
tualmente como grupo etario.

Para evitar confusiones o imprecisiones, identificamos que 
la palabra (etáreo o etario) se utiliza de manera indiscriminada, 
esto debido a la transición del origen latino al castellano. Al buscar 
etimológicamente la palabra etario se encontró que es una pala-
bra compuesta aetas, que significa edad o duración de la vida; tat 
cualidad o bien, dad/edad y mortalidad; y finalmente ario/arius, 
aniversario y calendario. En su concepto global, se define como el 
conjunto de personas que tienen la misma edad, que denota con 
mayor claridad para hablar de grupos de edad (Heredia, 2005; Dic-
cionario etimológico, 2024). 

Los grupos de edad desde la perspectiva del ciclo de vida y 
desarrollo humano, han sugerido agrupar por etapas las caracterís-
ticas y funciones de los años vividos de una persona, tales como: 
infancia (0-11 años), adolescencia (12-18 años), juventud (14-26 
años), adultez (27-59 años) y vejez (60 años y más). Sin embargo, 
estas precisiones normativas y asociativas no son un referente uni-
versal, sino que existen aspectos tan diversos y complejos acerca 
de los papeles que desarrollan las personas a lo largo de sus trayec-
torias de vida, mismos que dependerán de un conjunto de factores 
estructurales, socioculturales e institucionales que se entrelazan 
con los contextos históricos (Conapo, 2000). Desde esta compleji-
dad, comprender que los significados atribuidos a la edad depen-
derán de cada escenario en que se interrelacionan y se construyen 
referentes sobre los grupos poblacionales. 

Desde este enfoque, fue posible concretar con mayor clari-
dad cómo aterrizar una propuesta de trabajo, que cumpliera con 
los requerimientos de la mesa de discusión. Hasta ese momento, 
quienes escriben estas líneas se encontraban reflexionando sobre 
las líneas de investigación que surgieron a partir de los resulta-
dos del año 1 del proyecto de investigación posdoctoral intitulado 
“Paternidad, migración y vejez. Las ausencias, los ejercicios y los 
costos de ser padre-migrante de retorno en la etapa de la vejez 
(2021-2023)”. 
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Desde el análisis interpretativo de los datos cualitativos, se 
recuperaron una serie de narrativas que ejemplificaron con clari-
dad uno de los tres ejes de la investigación: los costos; entendido 
no como un asunto de pérdidas económicas o materiales, sino de 
los impactos colaterales de las precariedades y vulnerabilidades 
que vivieron los hombres adultos mayores con estatus migratorio 
irregular en Estados Unidos para sostener el mandato de la provee-
duría, en su mayoría a costa de sus propios cuerpos, trayectoria sa-
lud-enfermedad y relaciones con sus parejas e hijos/as (Rodríguez 
y Salguero, 2022a, 2022b, 2023). Desde este eje, durante los meses 
de agosto y septiembre, se seleccionó literatura que justificara el 
por qué y el para qué emprender investigaciones sobre migración 
de retorno en personas adultas mayores. 

En el referido periodo, se realizó un análisis de contenido 
de los textos recuperados sobre investigaciones que interrelaciona-
ran a la migración de retorno y personas adultas mayores. En cada 
revisión, se dispuso como meta identificar aquellos artículos, capí-
tulos o libros que interrelacionaran la migración y las vejeces mi-
grantes como fenómeno creciente y complejo (Díaz et al., 2023); 
fue así que los resultados obtenidos por otros investigadores/as 
sobre las experiencias de retorno migratorio de personas mayores 
de 60 años de edad fue significativo. Esta línea permitió compren-
der que al cruzar la migración con el envejecimiento existía una 
N de causas que daban cuenta de los flujos migratorios; entro los 
que destacan como principales los "factores sociopolíticos, cultura-
les, familiares, catástrofes naturales, exilios entre otras” (Inapam, 
2021). Esto da pie para suponer que la existencia de pocos o recien-
tes estudios sobre esta línea de investigación tiene relación a que 
es poco frecuente que las personas mayores de 60 migren. 

Pero, a partir de estos factores ¿qué consideraciones cua-
litativas motivan la migración de las personas mayores? Inapam 
(2021) destaca los siguientes: a) factores familiares, las personas ma-
yores migran de manera temporal o permanente para encontrarse 
con sus familiares que viven en otros estados o incluso países; b) 
factores personales, motivados por proyectos de vida posjubilación 
para asentarse, buscar mejor calidad de vida y servicios o incluso 
por cuestiones climatológicas; c) factores de salud, por la búsqueda 
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de servicios de salud que en sus comunidades o estados no cuenta, 
y de esta manera su movilidad tiende a ser para atender sus enfer-
medades y preservar/mejorar su envejecimiento; d) factores socio-
políticos o económicos, ante la inseguridad en sus lugares de origen, 
e incluso por falta de oportunidades económicas y laborales con-
dicionan el desplazamiento migratorio de este y otros grupos eta-
rios; y, finalmente, e) factores de retorno al cumplir con los tiempos 
previstos de vivir en otros estados o países, deciden regresar a sus 
lugares de origen para reencontrarse con sus familias. Pero esto ha 
dado pie a identificar otras problemáticas aún no atendidas, tales 
como: la falta de redes de apoyo y de cuidados, desempleos por 
discriminación de edad o falta de documentos oficiales, no estar 
inscritos en programas sociales, no ahorro para la vejez o pensio-
nes, e incluso la presencia de morbilidades o comorbilidades no 
atendidas oportunamente (Rodríguez y Salguero, 2023). 

Ahora bien, al realizarse una primera aproximación para la 
construcción del estado de la cuestión sobre migración y vejez, se 
identificó que los estudios sobre migración internacional han enfo-
cado, en su mayoría, su atención en ciertos grupos etarios siendo 
los jóvenes y adultos de quienes más se ha documentado. Desde 
diferentes enfoques interdisciplinarios, aproximaciones teóricas, 
tipológicas y conceptuales del fenómeno migratorio; han descrito 
un sinfín de causas de la movilidad humana (cambios climáticos, 
luchas políticas, conflictos violentos, cambios económicos y labo-
rales). 

 Para un segundo momento, el reto fue identificar elemen-
tos metodológicos para recuperar narrativas y reconstruir las tra-
yectorias migratorias del otro grupo etario –escasamente estudia-
do– las personas mayores. Antes de entrar a campo, era necesaria 
la identificación y selección de literatura que problematizara las 
condiciones históricas y sociopolíticas que los migrantes (al me-
nos aquellos con estatus migratorio irregular o indocumentado) 
vivenciaron tras las crisis económicas de 2008 y los cambios en las 
políticas migratorias de Estados Unidos (Ramírez y Aguado, 2014). 
Y por otro, seleccionar una metodología que fuera sensible para 
comprender las experiencias migratorias de retorno de ciertos con-
textos donde nacieron y fueron socializados con ciertos aprendiza-
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jes de género, sucumbidos en realidades adversas de desigualdad 
y precariedad, no sólo económica sino laboral, ante lo cual edifi-
caron una ilusión a partir de otras historias de quienes migraron 
y materializaron el sueño americano en la construcción de un pa-
trimonio visible y tangible para otros/as de la comunidad; y que 
finalmente motivados por la decisión (o única alternativa) migra-
ron hacia los Estados Unidos con el fin de consolidar expectativas 
co-construidas con supuestos y relatos de otras historias de éxito, 
obviando las dificultades y paradojas de quienes retornaron tras 
varios años de vivir “en el norte”. Algunas voces decidieron silen-
ciarse o son silenciadas para no abrumar o desdibujar los deveni-
res de los retornos de aquellos que tal vez sí lograron los objetivos 
planteados, en tanto que otros regresan como personajes descono-
cidos para sus familias y también para sus propias comunidades. 

Para sustentar y reforzar este marco de investigación, en 
este capítulo se presenta un breve estado de la cuestión sobre in-
vestigaciones que hayan cruzado la migración, el envejecimiento 
y la vejez. A fin de conocer los ejes de discusión, los panoramas de 
estudio y algunas líneas de estudio afines. 

Punto de partida. La migración internacional como 
fenómeno de estudio
La migración México - Estados Unidos tiene una larga tradición 
histórica (considerada centenaria) por mantener flujos ininte-
rrumpidos y masivos. Y esto, no sólo tiene que ver por su cercanía 
geográfica entre ambos países, sino por los antecedentes históricos 
de pertenencia de gran parte del territorio a México que ahora 
corresponde a Estados Unidos, las asimetrías económicas asocia-
das con la búsqueda de mejores condiciones de vida y las políticas 
migratorias en diversos momentos de la historia de ambos países 
(Valenzuela, 2008; Ayvar y Armas, 2014; De los Santos, 2021). 

Las condiciones migratorias a lo largo de la historia, y en 
particular las proporciones y repercusiones que actualmente per-
sisten, han colocado a la migración como un fenómeno de inte-
rés para ser estudiado por académicos y políticos desde diferentes 
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disciplinas académicas (Valenzuela, 2008; UNFPA, 2021).Tal es así, 
que no se trata de analizar aisladamente a los sujetos migrantes, 
sino comprender en términos más amplios los desplazamientos 
que enfrentaron, los desequilibrios y contradicciones del desa-
rrollo de sus contextos de origen y destino, en contextos de des-
igualdades e inequidades, tanto en materia de salud-enfermedad, 
empleo, educación, redes de asistencia social y, por supuesto, de 
discriminación de aquellos estatus migratorios irregulares (Ruiz et 
al., 2014; de los Santos y Arroyo, 2023). 

La migración está relacionada con las múltiples condicio-
nes a nivel internacional y el conjunto de determinaciones históri-
cas, sociales y económicas, en el cual las condiciones de vida y el 
marco estructural de las carencias ocasiona la salida de los/las mi-
grantes de sus lugares de origen (Pedreño, 2021). También ha sido 
una actividad fomentada por la demanda de obra barata y temporal 
por ciertos "países del primer mundo" que atraen a trabajadores de 
los "países en desarrollo” (CEPAL, 2000). Sin embargo, desde estos 
ejes estructurales también están interrelacionadas las desigualda-
des económicas que interfieren en los objetivos personales de los 
migrantes, que situados en el constructo sociocultural del "sueño 
americano” emprenden su trayectoria migratoria a fin de encon-
trar mejores oportunidades laborales y económicas.

Con estos antecedentes recuperados desde la vida cotidia-
na con las personas, fue posible comenzar la problematización del 
fenómeno migratorio desde las investigaciones desarrolladas por 
académicos y académicas, y la complejidad que han caracterizado 
los diversos flujos migratorios, que van desde la migración de ori-
gen, tránsito, destino y retorno. Particularmente, desde el enfoque 
de la socio-antropología de la migración México-Estados Unidos, ha 
dejado antecedentes y evidencias significativas sobre las dimensio-
nes y sus características, pero también de los motivos centrales de 
la migración mexicana hacia territorio estadounidense, entre los 
que destacan: razones de índole laboral ante las asimetrías eco-
nómicas entre ambos países, la cercanía geográfica, la relación 
histórica por el territorio que alguna vez perteneció a México, la 
construcción social e identitaria del migrante en búsqueda de me-
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jores condiciones de vida, mayores ingresos económicos y envío 
de remesas2. 

De tal manera, para comprender la complejidad del proceso 
migratorio hay que situar a la migración en dos niveles: a) aspectos 
históricos de las desigualdades migratorias de México-Estados Uni-
dos; b) los referentes actuales de la migración y la salud. 

Aspectos históricos de las desigualdades migratorias de 
México-Estados Unidos 
Ayvar y Armas (2014) son los autores que han documentado de 
manera histórica3 el movimiento migratorio de México a Estados 
Unidos. En su artículo de investigación describen que durante el 
siglo XIX México perdió parte de los estados del norte del país: Ca-
lifornia, Arizona, Nuevo México, Nevada y Texas, tras la firma del 
Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este acontecimiento representó 
una gran pérdida territorial. Por lo tanto, quienes vivían en dichos 
estados, debieron tomar la decisión de quedarse ahora en territo-
rio estadounidense o trasladarse hacia el sur de México. Durante 
este proceso, el gobierno de EUA mantenía una política de puertas 
abiertas, debido a que tenía la capacidad para emplear la mano de 
obra inmigrante que llegaba al país (hasta este momento aún no se 
consideraba migración internacional). 

Fue hasta el siglo XX que inicia un punto de inflexión, al 
reconocerse la delimitación de la zona fronteriza como una línea 
divisora significativa. A partir de este momento, los contratistas 
norteamericanos comenzaron a solicitar más fuerza de trabajo de 
mexicanos, pero estos padecieron las primeras condiciones de vul-
nerabilidad y desprotección ante los bajos pagos que brindaban 
los empresarios norteamericanos. De hecho, durante la primera 

2 Para ampliar esta idea se retoman las preguntas que de los Santos y Arroyo se plantearon 
en su investigación: “…¿de qué forma los migrantes dialogan desde su otredad en el con-
texto migratorio?, ¿cómo los migrantes construyen los rostros de otros?, ¿cuáles son las 
categorias sociales desde los que se identifican como sujetos?, y, ¿cómo la migración mold-
ea su yo? (2023, pp. 161-162).

3 En esta sección se toma en cuenta el artículo de investigación de Ayvar y Armas (2014), 
"El flujo migratorio en México: un análisis histórico a partir de indicares socioeconómi-
cos", debido a la claridad periódica que proporcionan sobre la migración México-Estados 
Unidos.
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década del siglo XX, no era bien visto por las familias tener a un 
migrante, e inclusive la Iglesia Católica se opuso a la salida de per-
sonas con ese estatus (Ayvar y Armas, 2014).

A partir de 1900 a 1929, se da la llamada era del enganche, 
persistieron las falsas promesas de grandes ganancias. Los en-
ganchadores invitaban a migrantes mexicanos, particularmente 
los campesinos más pobres a trabajar en territorio estadouniden-
se, pero la realidad es que en la práctica estos eran explotados en 
condiciones infrahumanas en los campos agrícolas de los estados 
del sur de Estados Unidos: Texas, California y Colorado. Con este 
acontecimiento precedió una crisis significativa en México, tras el 
abandono de los cultivos básicos en las haciendas, ante la salida de 
los trabajadores agrícolas del medio rural. 

En el contexto de la Primera Guerra Mundial, los norteame-
ricanos necesitaron de más mano de obra, pero el gobierno mexi-
cano solicitó a los empleadores estadounidenses la expedición de 
un contrato de trabajo, donde se indicara el salario, horario y otras 
condiciones de trabajo. Sin este contrato no se permitía la salida 
de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos. Después de la 
posguerra (1919-1922) el movimiento migratorio de México a Esta-
dos Unidos tomó fuerza, debido a que existía una mayor demanda 
de obra para las fábricas, minas y campos agrícolas. Sin embargo, 
años más tarde (1930), tras la Gran Depresión con el llamado “Mexi-
can Problem” se sostuvo que los migrantes mexicanos ocupaban/
quitaban los trabajos a los estadounidenses. Este periodo fue una 
era de deportaciones masivas de migrantes mexicanos. 

La llegada de la Segunda Guerra Mundial, ocasionó nueva-
mente una carencia de mano de obra en la agricultura norteameri-
cana. Ante esta situación, los norteamericanos solicitaron al Con-
greso y al presidente reclutar a mexicanos y así cubrir la escasez 
de trabajadores, a través de los acuerdos bilaterales para impulsar 
contrataciones de mano de obra de trabajadores mexicanos (De los 
Santos, 2021; De los Santos et al., 2024). Fue así que durante 1942-
1964 dio inicio el Programa Bracero, volviendo a abrir las puertas 
de la migración legal a más de 4.5 millones de trabajadores mexi-
canos a Estados Unidos. En este periodo fue posible la legalización 
residencial de varios migrantes. 
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Posterior al periodo de la posguerra y la expansión eco-
nómica de Estados Unidos, llegó a su fin el programa Bracero. El 
término del convenio en 1964 trae consigo serias dificultades que 
cambiaron el rumbo de la migración legal, ante la masiva contra-
tación de trabajadores indocumentados por parte de empleadores. 
En este contexto, México "experimentó un importante éxodo mi-
gratorio hacia EE. UU., generalmente sin documentos migratorios" 
(Hernández y Mercado, 2019, p. 220).

De 1965 a 1986 da inicio la era de la inmigración indocu-
mentada. Sin embargo, como parte de la tradición y necesidad por 
emplearse, los mexicanos tuvieron que recurrir a la clandestinidad 
y conseguir papeles “…aunque estos no fueran legales” (UNFPA, 
2021). Asimismo, cientos de mexicanos ingresaron a los Estados 
Unidos gracias a las redes que sostenían, con familias, amistades 
y compadrazgo. Fue así, que durante los años setenta el perfil del 
inmigrante mexicano se caracterizó por ser "hombres jóvenes y 
solteros procedentes de zonas rurales, con un nivel de escolaridad 
bajo […] Como consecuencia directa, aumentó el número de inmi-
grantes mexicanos ilegales” (Ayvar y Armas, 2014, p. 83). Para 1986 
se regularizaron a miles de trabajadores indocumentados, a fin de 
mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que vivían en 
territorio estadounidense a través de la Immigration Reform and 
Control Act (IRCA). Hasta aquí, es posible señalar que un punto de 
inflexión en todo el fenómeno migratorio fue derivado tras el aten-
tado a las Torres Gemelas el 9/11 en 2001, esto generó que durante 
la década del siglo XXI el estudio de la migración internacional se 
caracterizara por una serie de cambios en las trayectorias, tenden-
cias y características sociodemográficas de los migrantes (Ramírez 
y Aguado, 2014).

[…] las fronteras prácticamente se sellaron y se ce-
rró el diálogo a la prometida reforma migratoria. Hacien-
do que la militarización de la frontera fuera un asunto de 
seguridad nacional para Estados Unidos, dificultando cada 
vez más el paso de manera indocumentada a aquel país. 
Lo que Durand (2016) ha llamado la era bipolar enmarca-
da de 1987 a 2007. Y finalmente de 2007 a 2014 se desarro-
lla una nueva fase que Durand (2016) ha llamado la batalla 
por la reforma migratoria (UNFPA, 2021, p. 9). 
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Este antecedente histórico propició el endurecimiento de la le-
gislación, vigilancia y criminalización de inmigrantes (específica-
mente de aquellos con estatus migratorio irregular). Desde este eje 
"se desarrolló una tendencia a la criminalización de la migración 
no autorizada [ ] el terrorismo, la seguridad en la frontera y la ile-
galidad” (Marcela, 2020, p. 168). Por tanto, la narrativa posterior al 
11-S va asociada a un discurso estigmatizado que amalgama la mi-
gración con referencias criminales y terroristas; y que permanece 
hasta nuestros días. 

A lo largo de las coyunturas aquí presentadas sobre la mi-
gración México-Estados Unidos se tuvo conocimiento sobre el ad-
venimiento de la inmigración irregular, el reforzamiento de leyes 
antiinmigrantes y la frontera, y el aumento de deportaciones im-
plementadas a mediados de la década de 2000. Fue así que, a partir 
del año 2008 entró a escena de estudio la migración de retorno, 
no solo por la trascendencia mediática sino por la urgencia de ser 
analizado como un problema por las repercusiones sociales, eco-
nómicas y políticas en México.

Los referentes actuales de la migración y la salud
En una de las líneas de investigación de la migración México-Esta-
dos Unidos, el interés de estudio se ha focalizado por comprender 
los cambios y los reacomodos en las dinámicas y organizaciones 
familiares, ante la salida de uno de los miembros. Esto llevó a una 
serie de estrategias y retos por parte de las familias para mantener 
vínculos con la persona que migró, que va desde la relación afecti-
va y de autoridad entre los integrantes de la familia, las generacio-
nes y acuerdos para adaptarse al contexto migratorio (Hernández y 
Mercado, 2019). A su vez, estos cambios trajeron consigo:

[…] situaciones de vulnerabilidad y desigualdades 
entre los miembros de las familias rurales. La literatura 
especializada ha dado cuenta de los conflictos asociados a 
la vida en pareja para las mujeres con cónyuges migrantes 
(D´Aubeterre, 2000), los retos en el cuidado y la crianza 
de los menores en las localidades de origen (Mummert, 
2011), así como las necesidades y dificultades asociadas al 
cuidado de personas adultas mayores (Hernández et al., 
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2017). Se trata de situaciones que se acompañan de im-
portantes repercusiones emocionales, sobrecarga de trabajo 
para algunos miembros, dilemas familiares y potenciales si-
tuaciones de dificultad (Hernández y Mercado, 2019, p. 217). 

El estudio de la migración internacional en los contextos rurales 
ha subrayado que no es ninguna novedad la movilidad laboral, de-
bido a las problemáticas que persisten en el ámbito económico y 
oportunidades laborales para las personas de diferentes edades y 
géneros. Tal es así, que se ha identificado que la principal fuente 
de ingresos para la subsistencia del hogar proviene de actividades 
agrícolas, por tanto, las personas – mayoritariamente varones – de-
ciden emprender la trayectoria migratoria; caracterizándose tal y 
como refieren Hernández y Mercado (2019) como prolongada, in-
definida y de retorno incierto. 

El migrante, a la hora de partir, lo hace pensando en 
mejorar las condiciones de vida de su familia, además de 
tener ciertos anhelos, como la adquisición de bienes que 
le eran difíciles de obtener con los salarios percibidos en 
los lugares de origen, como comprar un terreno, construir 
una casa, adquirir un vehículo o bien emprender un nego-
cio (Ruiz et al., 2014, p. 2).

Históricamente, se tiene en cuenta que la migración de mexicanos 
hacia los Estados Unidos es con fines de carácter laboral. En tanto, 
que se ha distinguido que la mano de obra y fuerza de trabajo de 
los migrantes mexicanos tienen una relación directa con las acti-
vidades, ocupaciones y procesos productivos en el sector servicios 
que ofrece EE. UU (Canales, 1999, p. 13). 

Es un hecho que en ciertas dinámicas laborales que se inser-
tan los mexicanos en los EE. UU se han caracterizado por formas 
de precariedad laboral. Es notoria una polarización del mercado de 
trabajo que transitan desde empleos estables hasta los informales 
y ocasionales. Estos últimos también conocidos como proceso de 
casualization (informalización) del empleo, existe una selección de 
la fuerza de trabajo empleada, según su origen (Canales, 1999). Es 
el caso de los migrantes mexicanos, quienes ante
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[…] la mexicanización de ciertos empleos e indus-
trias en Estados Unidos [ ] la inserción laboral de los traba-
jadores mexicanos, centrándose en sectores como la agri-
cultura, construcción, servicios de mantenimiento, servi-
cio doméstico y restaurantes, así como en ocupaciones de 
baja calificación y mal remuneradas (Canales, 1999, p. 14).

Esta condición laboral de informalidad, subcontratación, empleos 
de tiempo parcial y la falta de seguridad social, ha vulnerado las 
trayectorias laborales de los mexicanos en los Estados Unidos (Ca-
nales, 1999). La mayoría de ellos "se dedicaron a trabajos sucios, 
peligrosos y difíciles, con un total abuso, explotación, discrimina-
ción y ausencia de protección social" (Ruiz et al., 2014, p. 8). Dicho 
lo anterior, son referentes cruciales para la caracterización y pro-
blematización del migrante indocumentado. 

En pocas palabras, la migración está presente a nivel mun-
dial, desde la academia y política han colocado en la agenda públi-
ca diversas razones del por qué y para qué estudiarla. No obstante, 
también se ha caracterizado por ser controversial ante las matrices 
ideológicas de la agenda política, económica y de la sociedad civil. 
Esto es porque existen diversas visiones del proceso migratorio de-
bido al carácter circular, temporal y/o permanente de los migran-
tes mexicanos en los Estados Unidos (Canales, 1999). Asimismo, la 
migración ha propiciado una serie de patrones o modalidades por 
parte de las personas migrantes, desde la migración tradicional de 
retorno circular o temporal a sus países de origen, hasta el asenta-
miento permanente en los Estados Unidos. 

Metodología 
El punto de partida de toda investigación es la construcción del 
problema de investigación; que dependen de una revisión de los 
referentes teóricos-conceptuales existentes sobre un área de estu-
dio. Si bien, gran parte de nuestros referentes investigativos tie-
nen relación con nuestra vida cotidiana, la mirada sesgada sobre 
la realidad limita la reflexión para la construcción de las categorías 
analíticas a priori. Se requiere hacer una investigación documental 
a fin de recopilar documentos sobre el tema de interés. 
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Para este capítulo se siguieron los lineamientos de la revi-
sión sistemática exploratoria (RSE), la cual busca sintetizar la evi-
dencia científica existente de un tema en particular. Los objetivos 
que encaminó esta labor académica fueron dos: a) conocer las in-
vestigaciones previas del área de conocimiento sobre migración 
de retorno y personas adultas mayores; y b) sintetizar la evidencia 
científica. La estrategia de trabajo consistió en la consulta de artí-
culos que cruzaran el envejecimiento, la vejez y la migración de 
retorno. Al identificar los textos que cumplieran con estas catego-
rías, se procedió a su revisión y así analizar los referentes teóricos-
analíticos que otros autores/as han descrito para comprender el 
fenómeno migratorio de retorno en personas adultas mayores. 

Migración de retorno de personas adultas mayores, 
referentes para un estado de la cuestión
El estudio de la migración de retorno de personas adultas mayores 
es un área con menor atención y recientemente explorada a pesar 
de todas implicaciones en los ámbitos familiares y sociales de los/
as migrantes. Es considerado una nueva era en la historia del cir-
cuito migratorio; hecho que presenta algunas problemáticas sobre 
la falta de datos sobre migración de retorno. De acuerdo con el 
Portal de Datos sobre Migración, ya se ha hecho el cruce analítico 
y estadístico sobre dos categorías específicas: personas de edad y 
la migración. Esto ha permitido "recabar, procesar y publicar datos 
sobre las personas de edad en el contexto de la migración a fin de 
reforzar las políticas y planificación" (IOM´s GMDAC, 2023). Par-
te de los objetivos de investigación que se han desarrollado sobre 
migración y envejecimiento, buscan contribuir al logro de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y al 
cumplimiento del compromiso en la Declaración Política y Plan de 
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.  

Si bien se cuenta con fuentes de datos sobre migración que 
ofrecen información desglosada por edad, se necesita conocer des-
de qué enfoques se estudia el envejecimiento del siglo XXI. Sin 
embargo, se ha subrayado la necesidad de enfocar más investiga-
ciones que recuperen referencias experienciales sobre las perso-
nas que han vivido el proceso migratorio desde sus cuerpos y tra-
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yectorias de vida; desde diversas disciplinas tales como la historia, 
antropología, sociología, demografía, economía, política, abordaje 
cuantitativo o cualitativo, teórico o empírico; los saldos positivos 
y negativos en términos de desarrollo económico, social, cultural 
y personal  (Fernández, 2011; Serrano, 2024). También sobre las 
posibles causas por las que regresan a sus comunidades de origen 
y las condiciones económicas, sociales, familiares, educativas y de 
salud en las que retornaron (Ruiz et al., 2014). Ante la ausencia de 
esta información que describa y caracterice la problemática de los 
retornos de las personas adultas mayores, se corre el riesgo de per-
petuar las vulnerabilidades y desigualdades a las que han estado 
expuestas a lo largo de sus cursos de vida.

En los últimos años, se han observado cambios en las di-
námicas migratorias de Estados Unidos-México, particularmente 
de los retornos migratorios de mexicanos y sus familias, quienes 
sostuvieron una estadía temporal o permanente y regresan a su 
país de origen (Ramírez y Aguado, 2014); o bien de aquellos mi-
grantes deportados y que regresan por motivos de lazos familiares 
y nostalgia, o por las dificultades que se enfrentaron para encon-
trar un empleo pero que no lo lograron (Ruiz et al., 2014). Para 
ello, hay que precisar, que existen los retornos circulares que se 
refiere que él o la migrante estará en su país de origen por un 
tiempo específico y después regresará nuevamente a los Estados 
Unidos. Y el retorno definitivo, entendido como el fin de la tra-
yectoria migratoria. Esta diferenciación es importante, ya que da 
cuenta de una acotación necesaria en los estudios migratorios de 
retorno. En pocas palabras, el retorno de mexicanos "no ha sido 
una secuencia homogénea ni universal, puesto que el regreso (pe-
riódico, voluntario o forzado) ha estado condicionado por diversas 
razones (económicas, políticas, familiares, de salud, etc.)” (De los 
Santos, 2021, p. 11).

Entenderemos como retorno migratorio, a partir de la pro-
puesta de UNFPA (2021, p. 11), “…se define con el cruce de una 
frontera hacia el país de origen después de haber hecho una emi-
gración internacional". Por ende, ante la diversidad de los retornos 
migratorios es que resulta necesario estudiar los regresos de las 
personas y preguntarse acerca de las oportunidades o riesgos indi-
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viduales, principalmente en materia económica y de salud. Dicho 
esto:

[…] cada grupo en particular tendrá, de acuerdo con 
estos resultados, mejores o peores alternativas para conse-
guir y reintegrarse a sus comunidades de origen y alcan-
zar la estabilidad social y económica indispensable para 
continuar con una vida productiva (Ruiz et al., 2014, p. 5). 

Es importante mencionar que hablar sobre la migración de 
retorno es un referente crucial a fin de identificar qué tipo de mi-
grantes regresan, sin que esto se traduzca que en su totalidad los 
mexicanos que se encuentran en Estados Unidos vayan a regresar, 
pero de quienes sí retornen conocer las demandas y necesidades 
que presenten (UNFPA, 2021). Gran parte de las investigaciones 
sobre migración han centrado su interés en conocer los motivos 
del por qué migró, hacía qué estados de Norteamérica lo hacen 
y por cuánto tiempo. Pero, no se cuenta con datos confiables que 
respondan a la pregunta ¿qué pasa cuando regresan las personas mi-
grantes? Generando así que exista poca disponibilidad de informa-
ción ante la ausencia de registros sistemáticos y confiables de los 
perfiles de personas que retornaron en los últimos años. Y es que, 
de acuerdo con Durand (2006) y Ruiz et al., (2014), ya no sólo se 
trata de migraciones masculinas en edades jóvenes, sino que tam-
bién se observa una gran movilidad de mujeres, niños/as y perso-
nas adultas mayores. 

En la actualidad, se requiere conocer sobre las experiencias 
migratorias en el grupo etario de las personas adultas mayores. 
Para ello, quienes escriben estas líneas dispusieron indagar textos 
que hayan relacionado la migración, la vejez y el envejecimiento. 
Se identifica que, sobre todo en lo que concierne a la movilidad 
adoptada en la población mayor, son escasos y recientes. Siendo 
que “…gran parte de los estudios migratorios parecen centrarse en 
ciertos perfiles de migrantes (generalmente hombres jóvenes) y 
de quienes se quedan (generalmente mujeres jóvenes y su descen-
dencia) sin considerar en esas categorías a las PAM" (Meza et al., 
2022, p. 150). Se reitera, se necesitan ampliar los enfoques sobre 
los estudios de la migración e incorporar a otros actores, principal-
mente de otros grupos etarios.
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Ante el panorama del envejecimiento poblacional (conside-
rado un fenómeno mundial que está por convertirse en una de las 
transformaciones sociales más significativas del siglo XXI) se pre-
vén los retos importantes para todos los sectores de la sociedad, el 
Estado, el gobierno, las instituciones públicas y privadas, el merca-
do laboral y financiero (sistema de pensiones), bienes y servicios 
(viviendas, transporte, seguridad social, protección social), las es-
tructuras familiares y las relaciones intergeneracionales. Y es que 
México, al igual que otros países de América Latina, experimenta 
un rápido envejecimiento de la población, adquiriendo importan-
cia política, económica y social. Es un hecho que en los últimos 
años incrementó la esperanza de vida al nacer, disminuyó la tasa 
de fecundidad, las personas viven más (mayor longevidad), con 
mayor calidad de vida gracias al avance de la ciencia médica, pero 
también con sociedades envejecidas con alta dependencia acumu-
lada por la presencia de enfermedades crónicas-no transmisibles 
que requerirán de un sistema de cuidados integrales, los cuales en 
su mayoría aún recaen en los integrantes de la familia, ante la falta 
de acciones gubernamentales y del Estado.

Particularmente, entendemos que la experiencia de migrar 
incide en la vida de las personas adultas mayores, pues no solo 
afecta o modifica sus relaciones familiares y redes de apoyo, lo que 
conocen de su lugar de origen y los cambios durante toda la trayec-
toria como migrante; sino en el sentido del envejecimiento (Meza 
et. al., 2022, 2022). Abonar a posibles respuestas ya planteadas por 
Ramírez y Aguado, durante una investigación realizada en el 2014 
(p. 175) "¿quiénes son los migrantes que regresaron de Estados 
Unidos a México durante los años de la crisis económica estadou-
nidense? y ¿en qué medida influye los rasgos personales, familia-
res y contextuales en la decisión de los inmigrantes de mexicanos 
de retornar al país?".

Meza et al. (2022) y Ruiz et al. (2014) concuerdan al seña-
lar que existe una agenda académica pendiente para caracterizar 
los múltiples factores que involucran la experiencia migratoria, los 
principales problemas económicos, sociales, de salud y de trabajo 
de aquellos migrantes que retornaron envejecidas/os, ya sea de 
manera voluntaria o involuntaria para reunirse con sus familias. 
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Por ende, existe la necesidad por conocer el estado de bienestar y 
vulnerabilidad de las personas adultas mayores que retornan tras 
un corto o largo periodo como migrantes en Estados Unidos. Con 
dicha información de importancia para las políticas públicas, se 
caracterizaría el estado de salud, el nivel socioeconómico, de de-
rechohabiencia y afiliación a servicios de salud (Riosmena et al., 
2012). 

Si bien, para Riosmena et al. (2012, s. p.) existe la posibili-
dad de que:

Los migrantes mexicanos en E.U. tienen un estado 
de salud aparentemente favorable en relación con el de 
la población estadounidense (Cunningham et al., 2008), 
aunque esta ventaja tiende a desaparecer durante el pro-
ceso de adaptación en El Norte (Lara et al., 2005) y es des-
favorable en varios indicadores, incluyendo algunas for-
mas de discapacidad (Eschbach et al., 2007). Si bien esto 
sugiere un deterioro de la salud como consecuencia de 
su condición, los migrantes internacionales de retorno no 
tienen peor salud que los no migrantes en comunidades 
de origen en México (Crimmins et al., 2005), en parte por-
que los migrantes parecen tener mejor salud que los no 
migrantes antes de emigrar.

Sin embargo, estos supuestos se complejizan principalmente con 
los retornos de personas adultas mayores; ya que de acuerdo con 
Velasco y Coubès (2013) y García y Gaspar (2017) representan un 
serio problema de salud; siendo los que menos acceso a servicios 
de salud cuenten debido a los trabajos informales a los que se in-
sertaron; lo que propicia la dificultad para acceder a servicios de 
salud provistos por las instituciones de seguridad social. A la par, 
se requiere analizar la presencia de enfermedades, patologías, pa-
decimientos o comorbilidades no transmisibles-crónicas que se 
asocian a los estilos de vida que desarrollaron a lo largo de sus 
trayectorias migratorias; en suma, con la prevalencia de factores 
de riesgo por los tipos de trabajo a los que accedieron como mi-
grantes. En palabras de Sáenz et al. (2010, p. 7):

Al estado de salud lo modifican las condiciones cul-
turales, económicas, sociales y biológicas que viven las 
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personas, por eso existen diferencias en su esperanza de 
vida. En palabras de Ferraro y Shippee (2009) la salud es 
un resultado de desigualdades acumuladas en el curso de 
vida. No sólo son las oportunidades en la niñez, sino tam-
bién es la forma en que se viven la adolescencia y la adul-
tez lo que condiciona de forma acumulada los procesos de 
salud-enfermedad de las personas, los cuales tienen una 
clara manifestación cuando se llega a una edad avanzada. 

Por ello, no sólo se trata de comprender la trayectoria individual 
de la persona migrante, sino de hacer un cruce analítico que des-
criba el entramado histórico y sociocultural, jerarquía social, es-
tatus social que ocupó la persona en un contexto migratorio. De 
esta manera, será posible conocer el tipo de migración, el estatus 
migratorio, los trabajos que desarrolló y la temporalidad como mi-
grante. Al analizar los retornos, hay que conocer la temporalidad o 
duración de la migración, debido a que:

[…] se vuelve un elemento importante para la defi-
nición de la parte siguiente en el ciclo migratorio ya que 
alguien que regresa a su país de origen después de haber 
estado fuera 20 años tiene otras necesidades respecto a 
quien estuvo fuera algunos países (INFPA, 2021, p. 25). 

Por un lado, se sabe que existen casos de migrantes de retorno en 
etapa de jubilación, tras el término de su vida laboral en Estados 
Unidos y regresan a México para vivir su retiro con alguna pen-
sión (Martínez, 2018). No obstante, también está la otra cara de 
la moneda, de los adultos mayores de retorno en condiciones de 
precariedad y austeridad, ante la acumulación de desventajas y su 
dificultad para la integración al mercado laboral y económico. 

Otros de los fenómenos que se presentan a la salida de los 
contextos de origen de las personas jóvenes y adultas en edad re-
productiva y productiva, son las localidades envejecidas. Esto en 
el entendido de que la migración contribuye a envejecer o rejuve-
necer la estructura por edades de las áreas de origen o de destino 
(López y Morejón, 2015). Desde este referente, Meza et al. (2022), 
proponen profundizar sobre la experiencia migratoria de las perso-
nas adultas mayores desde la mirada analítica de los que se quedan y 
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el papel que representan desde sus contextos de origen. Para ello, 
proponen tres ejes claves:

[...] su papel como actores en y ante la migración 
(en las familias y como migrantes), sus expectativas y vi-
vencias (económicas, de apoyo, emocionales, etc.) y el 
significado que construyen sobre el migrar (como migran-
tes o familiares de migrantes) Jóvenes migrantes man-
tienen lazos afectivos y de intercambio con sus padres y 
madres mayores y quizás habrán requerido de su apoyo 
para lograr su partida. Las PAM apoyan a sus familiares 
migrantes con algunos recursos para migrar, conectándo-
los con una red de apoyo trasnacional y colaboran con el 
cuidado de infantes o el resguardo de bienes (Meza et al., 
2022, p. 151). 

Pero también, están los que migraron tratándose de la experiencia 
de las personas mayores que desde su capacidad de agencia em-
prendieron su trayectoria hacia otros países. A este eje, los autores 
lo denominaron vejeces transmigrantes, mismos que identifican al 
menos seis perfiles para caracterizar la heterogeneidad de enve-
jecimientos en contextos migratorios: a) Personas adultas mayo-
res que viajan o migran a Estados Unidos, por primera vez, por 
diversos motivos o con otros grupos etarios; b) Personas adultas 
mayores como receptores de remesas o red de apoyo de familiares 
que migraron hacia los Estados Unidos; c) Personas adultas mayo-
res que migraron siendo jóvenes y retornaron envejecidos motiva-
dos por sus lazos de pareja, familiares o comunitarios; d) Personas 
adultas mayores migrantes de retorno, al término de su vida labo-
ral o fin de su trayectoria migratoria (como nota, se sugiere que 
las investigaciones actuales precisen sobre este tipo de retorno a 
fin de conocer los ajustes y arreglos familiares; e) Mujeres adultas 
mayores que reciben a sus parejas migrantes de retorno después 
de varios años en el país norteamericano, y finalmente, f) el caso 
de los retornos voluntarios o involuntarios de personas adultas ma-
yores y que fueron recibidos por sus hijos/as para apoyarlos a su 
reinserción familiar y comunitaria (figura 1). 
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Desde estos panoramas, se comprende la diversidad y posibilida-
des que cruzan las experiencias migratorias de las personas adul-
tas mayores. Estudios socio-antropológicos darían la posibilidad de 
caracterizar y describir detalladamente "el cómo viven, significan 
y actúan en la migración y que implica para sus vidas a nivel sub-
jetivo y psicosocial” (Meza et al., 2022, p. 152).

Por ende, un compromiso sustancial desde la academia es 
continuar proponiendo más referentes de investigación sobre per-
sonas mayores y migración. Si bien la migración de retorno no 
puede analizarse de manera lineal, es necesario diferenciar de ma-
nera interseccional cómo se vive o se vivió el proceso migratorio. 
Por ende, al cruzar la edad, el género y la migración de retorno, 
se hace una conexión con la necesidad de documentar el retorno 
de personas adultas mayores, ante el aumento de la población de 
60 años y más que regresa a México, algunos motivados por el 
reencuentro familiar, los problemas de salud o la falta de empleo. 
Es así, que un eje central para los estudios migratorios es mover el 
enfoque de estudio y generar importantes líneas de investigación 
que crucen la edad, envejecimiento, vejez; contactar a personas 
mayores con las experiencias de migración y realizar un análisis 
integral que indique el proceso, no sólo de las personas migrantes, 
sino de los bienes, conocimientos y enfermedades. 

Reflexiones finales
A lo largo de este escrito, se presentaron algunas líneas de reflexión 
que otros y otras investigadoras en estudios migratorios han pro-
piciado para comprender el envejecimiento de migrantes de retor-
no. Si bien para el caso de México se cuenta con información de 
acciones a favor de las y los migrantes de retorno, permanece una 
condición de programas asistenciales que no vislumbran con clari-
dad las vulnerabilidades en las que retornan, las necesidades parti-
culares y de inserción no solo familiar, sino comunitaria e incluso 
laboral. Desde aquí, se identifican a nivel nacional programas ta-
les como: Programa de Repatriación Humana y el Procedimiento 
de Repatriación al Interior de la República (ambos implementa-
dos por el Instituto Nacional de Migración). Así como también, la 
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Organización Internacional de la Migración que ha tenido como 
objetivo principal impulsar el Programa de Atención a Migrantes 
Retornados (Franco, 2021).

Ampliar la información a través de la producción teórica 
y la recuperación de voces de quienes en la vejez han migrado o 
retornado, las experiencias podrían vislumbrar y problematizar las 
desigualdades sociales a las que se han enfrentado, la falta de re-
des de apoyo y asistencia social por considerar que "ya son viejos/
as". Es aquí donde la condición etaria se convierte en desigualdad 
desde un parámetro donde la "normalidad" es la condición de ju-
ventud, ya que son cuerpos que podrán ser usados para el trabajo 
que resistirán, a diferencia de los que ya están cansados, que no 
rinden, que están enfermos, que requieren cuidados.
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