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REPRESENTATIONS OF OLDER PEOPLE IN MIGRATION, CARE AND 
AGEING STUDIES

Este artículo tiene como objetivo ofrecer un panorama general sobre el 
tratamiento dado a las personas mayores en la literatura sobre migraciones  
latinoamericanas y caribeñas, el envejecimiento y la organización local/
transnacional de los cuidados, desde los años sesenta hasta la actualidad. 
Realizamos el análisis cualitativo de contenido de 134 fuentes bibliográficas 
académicas de las ciencias sociales y de la salud, identificando tres ejes 
analíticos que muestran las representaciones de las personas mayores 
predominantes en dicha literatura: vulnerables, dependientes, y cuidadoras. 
Finalmente, reflexionamos sobre la existencia de sesgos edadistas y familistas 
sobre las personas mayores en los textos revisados. En este sentido, señalamos la 
necesidad de incluir reflexiones críticas y autocríticas con respecto a la 
producción de conocimiento, para evitar reproducir estereotipos perjudiciales 
respecto de ciertos grupos sociales (en este caso, sobre las personas mayores) 
en nuestras investigaciones. Asimismo, puntuamos la necesaria conversación 
entre los estudios sobre envejecimiento con la literatura sobre migraciones y los 
cuidados, que potencie miradas diversas con respecto a las formas posibles de 
envejecer.

Palabras clave: personas mayores, ciencias sociales, ciencias de la salud, 
migraciones, cuidados.

The purpose of this article is to provide an overview of the treatment of older people 
in the literature on Latin American and Caribbean migration, ageing and the local/
transnational organisation of care from the 1960s to the present. We conducted a 
qualitative content analysis of 134 academic literature sources from the health and 
social sciences, identifying three analytical points of focus that show the predominant 
representations of older people in the literature: vulnerable, dependent, and carers. 
Finally, we reflected on the existence of ageist and family-based biases regarding 
older people in the texts reviewed. In this sense, we have pointed out the need 
to include critical and self-critical reflections on the production of knowledge, in 
order to avoid reproducing harmful stereotypes about certain social groups (in this 
case, the elderly) in our research. We also indicate the need for a dialogue between 
ageing studies and the literature on migration and care, which will enhance diverse 
perspectives on the possible ways of ageing.

Keywords: older people, social sciences, health sciences, migrations, care.
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Este artículo presenta un estado del arte sobre el papel de las personas mayores 
en los estudios que articulan las migraciones de personas latinoamericanas y 
caribeñas, el envejecimiento y la organización local/transnacional de los cuidados, 
realizados desde las ciencias sociales y de la salud entre 1960 y 2022. Nuestro 
objetivo es ofrecer un panorama general sobre las representaciones acerca de las 
personas mayores que aparecen en la literatura revisada, considerando que el 
vínculo entre los campos de estudios de las migraciones, el envejecimiento y los 
cuidados es aún incipiente (Stefoni et al., 2022). 

Nuestro recorrido se fundamenta en dos premisas. Por una parte, las personas 
mayores cobraron mayor visibilidad en la literatura sobre migraciones cuando 
esta se articuló con los estudios sobre la organización social de los cuidados. 
La atención dada a las desigualdades de género en las relaciones de cuidado, 
en estrecha relación con las obligaciones morales derivadas de las posiciones 
de parentesco (Gonzálvez, 2013; Gregorio, 1997; Gregorio y Gonzálvez, 2012; 
Mummert, 2017) mostraron que las personas mayores se encargan mayormente 
del cuidado de sus nietos/as (Escrivá, 2013a; Montes de Oca et al., 2008; Pérez-
Gañán y Neira-Molina, 2017). También fueron visibilizadas como receptoras de 
cuidados transnacionales debido al protagonismo de las mujeres –sus hijas– en 
las migraciones en general, y en los trabajos de cuidados en los países del Norte 
Global, en particular (Kilkey y Merla, 2014; Robledo-Martín, 2011). Así, cuando 
se enfatizó el análisis del vínculo entre migración y cuidados, las relaciones de 
parentesco cobraron un peso especial a la luz de los cuidados dirigidos desde 
las personas mayores hacia sus nietos/as, y/o los cuidados que las personas 
mayores reciben de sus hijos/as en la distancia. 

Por otra parte, al abordarse la relación entre migración y envejecimiento, los 
cuidados también adquirieron protagonismo en los conocimientos producidos 
en las ciencias sociales. Estos trabajos académicos ahondaron en los cuidados 
remunerados realizados por mujeres migrantes hacia las personas mayores 
del Norte Global (Martínez-Buján, 2005; Oso-Casas y Martínez-Buján, 2008; 
Robledo-Martín et al., 2017; Setién y Acosta, 2010). Además, abordaron los 
trabajos de cuidados contratados por las/los hijas/os migrantes hacia sus padres 
y madres que permanecen en el lugar de origen (Genta-Rossi, 2010; 2017), así 
como mostraron a personas mayores migrantes con proyectos migratorios 
autónomos para trabajar en los cuidados (Escrivá, 2005; 2013b; Escrivá y Skinner, 
2006). Este recorrido revela una clara visibilización de las personas mayores en 
los estudios migratorios a la luz de su relación con los trabajos de cuidados. 
No obstante, se ha identificado la insuficiente incorporación de los marcos 
conceptuales y analíticos que proceden del campo del envejecimiento a los 
estudios migratorios (Bastia et al., 2022; Stefoni et al., 2022). 

Nuestra revisión bibliográfica tiene un alcance concreto, centrándose en las 
migraciones de personas provenientes de países latinoamericanos y caribeños 
por tres razones. Primero, por su importancia en el contexto internacional 
en términos numéricos: aproximadamente la séptima parte de la población 
inmigrante a nivel mundial proviene de esta región (Bayona-i-Carrasco et al., 
2018). El incremento de la población migrante latinoamericana y caribeña, 
especialmente entre las décadas de 1970 y 1980, expulsadas de sus territorios por 
las crisis económicas y políticas en sus países hacia destinos como los Estados 
Unidos, fue un fenómeno que recibió importante atención, principalmente de 
investigadores/as de países del Norte Global (Guizardi et al., 2020). Segundo, 
por los cambios en los flujos migratorios durante las últimas décadas, que no 

Introducción
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solo se incrementaron hacia Norteamérica y Europa (Bayona-i-Carrasco et al., 
2018), sino también entre los propios países latinoamericanos (Pedone, 2020). 
Tercero, debido al contexto de envejecimiento demográfico acelerado, que está 
implicando ajustes importantes en la región (Rossel, 2016).

Debido al recorte analítico seleccionado para este artículo, no nos adentramos 
en toda la literatura que indaga sobre el nexo entre envejecimiento y migración, 
como ya lo hicieron exhaustivamente otras/os autoras/es (Bastia et al., 2022; Lulle 
y King, 2016). En dicha literatura, las personas mayores aparecen, por ejemplo, 
como migrantes de retorno (Hunter, 2018; Hurtado-García, 2008), migrantes 
laborales y/o por movilidad académica (Näre et al., 2017; Pedone y Alfaro, 2022; 
Walsh y Näre, 2016), y migrantes en busca de mayor bienestar posterior a la 
jubilación (Izurieta-Tapia, 2024). Sin embargo, al decidirnos por la inclusión de 
la dimensión del cuidado y la especificidad de la migración latinoamericana y 
caribeña, nos encontramos con resultados en los cuales la participación de las 
personas mayores en las movilidades se describe de otras maneras. El propósito 
de este recorte analítico se basa en el vacío de conocimiento existente en la 
literatura sobre migraciones y envejecimiento en su relación con los 
cuidados, expresada por investigaciones previas (Stefoni et al., 2022). Este 
trabajo se inscribe, por lo tanto, desde un intento de respuesta a la 
necesidad de fortalecer un diálogo más articulado entre el campo de las 
migraciones, los cuidados y el envejecimiento.

El artículo está compuesto por cinco secciones, incluida esta introducción. En la 
segunda sección, presentamos nuestro marco teórico-conceptual. En la tercera, 
la metodología. En la cuarta sección, exponemos los ejes analíticos que se 
basan en la interpretación del lugar dado a las personas mayores en la literatura 
revisada. Finalmente, proponemos reflexiones transversales para pensar el 
campo de investigaciones en vejez, cuidados, y migraciones latinoamericanas 
y caribeñas.

Encuadre teórico-conceptual

Al preguntar por las representaciones sobre las personas mayores, nos referimos 
a las imágenes, conceptos y atribuciones utilizadas para caracterizar a ese 
grupo de personas y su lugar en la sociedad. Estos elementos son construidos 
y compartidos socialmente, se relacionan íntimamente con el contexto cultural 
del cual emergen, dan sentido a los acontecimientos y organizan la vida en 
sociedad (Moñivas, 1998; Moscovici, 1986). Las imágenes relacionadas a las 
personas mayores históricamente fueron vinculadas a la disminución de la 
participación social por la salida del mercado laboral, el empobrecimiento, la 
dependencia, el deterioro biológico y la pérdida de funcionalidad física (Brents, 
1986; Estes, 1983; Moñivas, 1998). Asimismo, la vejez fue catalogada como una 
enfermedad, o un problema por tratar desde el campo médico y de la salud 
(Estes, 1986; 1993). El conocimiento científico recibe influencia de los sentidos 
compartidos socialmente, a la vez que influye en los sentidos comunes (Moñivas, 
1998; Moscovici, 1986) y entrega directrices para la formulación de políticas 
públicas (Aguirre et al., 2014). De esta forma, la propia academia contribuyó a la 
naturalización de la vejez como un problema (Brents, 1986; Gonzálvez y Guizardi, 
2020; Moñivas, 1998), reproduciendo imágenes edadistas1 (Butler, 1969).

En este artículo, la vejez “no es solo sinónimo de experiencia pasada, sino 
vivencia presente y proyección futura” (Osorio, 2010, p. 32), mientras que el 

1  Término acuñado por Butler (1969) para 
referirse a los estereotipos y discriminaciones 
hacia las personas mayores por razones de edad. 
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envejecimiento es un proceso geográficamente situado, a la par que una 
construcción social, cultural y política (Bastia et al., 2022; Fuentes-García 
y Osorio, 2020). En sintonía con lo anterior, el término “personas mayores” 
permite reconocer las experiencias diferenciadas de envejecimiento, las cuales 
se encuentran interseccionalmente atravesadas por marcadores de género, 
estratificación socioeconómica, etnicidad/racialidad, nacionalidad, condición 
de ciudadanía, sexualidad, entre otras categorías (Gonzálvez y Guizardi, 2020), 
a diferencia, por ejemplo, del término “adulto mayor”, en cuya formulación se 
invisibiliza el género. 

También reconocemos los aspectos biológicos del proceso de envejecer, 
como las transformaciones del cuerpo durante el curso vital, y los cambios en 
términos de capacidades físicas y cognitivas (Lombardo y Krzemien, 2008). 
Empero, ello no supone que la vejez sea análoga a la dependencia. Y si bien 
la dependencia ha sido tradicionalmente definida como un antónimo de 
autonomía, vinculada a la enfermedad y discapacidad (Villar, 2009), en este 
artículo está relacionada a momentos de la vida en los cuales se exige más o 
menos acompañamiento de otras personas (Villar, 2009), no limitándose a la 
vejez. Todas las personas son dependientes en algún momento de su curso 
vital, es decir, todas demandan cuidados, por lo que el campo social se apoya 
en relaciones de interdependencia (Gonzálvez y Acosta, 2015; Gonzálvez et 
al., 2020). Además, la dependencia en algunos aspectos de la vida no implica 
una total falta de autonomía, y las personas mayores con algún grado de 
dependencia en un ámbito de su vida pueden ser autónomas en otras áreas y 
entregar cuidados (García-Martínez, 2001). 

Apoyándonos en la amplia literatura sobre los cuidados en tanto categoría de 
análisis social y política, sintetizada por Gonzálvez (2016), comprendemos los 
cuidados como todas “las actividades y relaciones que se desarrollan con el fin de 
satisfacer las necesidades físicas y emocionales de las personas” (Del Valle, 2010, 
p. 249), en este caso concreto, las que realizan y/o reciben las personas mayores.
Además, los cuidados son un trabajo invisible y en su mayoría no remunerado 
(Pérez-Orozco, 2009; Robledo-Martín, 2011), con un componente afectivo y 
relacional importante, que está en la base de la vida productiva/económica de 
una sociedad (Arriagada, 2010; Salazar et al., 2010) y principalmente, a cargo de las 
mujeres (Díaz-Gorfinkiel y Martínez-Buján, 2018). También son conceptualizados 
como sistemas formales e informales de actividades, servicios y bienes para la 
mantención y sostenimiento de la vida y de la salud de todas las personas y que 
involucran varios actores sociales (familias, comunidades, Estado y mercado) 
(Arriagada, 2010; Salazar et al., 2010). Considerando que los cuidados sostienen 
la vida social, deberían concebirse como un derecho, vinculados a la noción de 
ciudadanía (Robledo-Martín, 2011). 

En resumen, la perspectiva analítica adoptada en este estudio considera a las 
personas mayores en su heterogeneidad, partiendo de la constatación de que 
sus representaciones están marcadas por contextos específicos de producción 
de nociones asociadas al género, la estratificación socioeconómica, las 
identidades étnicas/nacionales, las discriminaciones raciales, y/o la sexualidad, 
tal como propusieron las antropologías feministas (Berreman, 1966; Dundes, 
1962; Haraway, 1988; Harris, 1976). Estos marcos contribuyen a cuestionar 
múltiples discriminaciones (re)producidas, por ejemplo, a través del lenguaje, 
impactando en el reconocimiento social, político y generizado de las “vejeces”. 

https://doi.org/10.61303/07190948.v24i.1163
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Metodología

La estrategia metodológica consistió en una revisión minuciosa de fuentes 
bibliográficas académicas sobre vejez/envejecimiento, cuidados y migraciones 
latinoamericanas y caribeñas, más allá de los diferentes protagonismos dados 
a cada campo de estudio en estos trabajos. Durante el primer semestre de 
2023, realizamos búsquedas de artículos científicos, capítulos de libros, libros, 
tesis de magíster y de doctorado en las bases de datos de Google Académico, 
Scopus, Wiley y Scielo, utilizando como descriptores los términos migración 
internacional/transnacional, cuidado/s, vejez, envejecimiento, y personas 
mayores con sus respectivos equivalentes en inglés (“international/transnational 
migration”, “care”, “old age”, “aging”). 

En la primera etapa, pesquisamos los títulos, subtítulos, resúmenes, y palabras 
clave de los 100 primeros resultados de la búsqueda, ordenados por relevancia, 
en cada una de las cuatro bases de datos (400 resultados revisados en total). 
Seleccionamos los que: i) tratasen sobre migración latinoamericana y caribeña, y; 
ii) analizasen simultáneamente el fenómeno de la migración, el envejecimiento y 
los cuidados. Excluimos los textos que no estuvieran en español o inglés, debido 
al predominio de la literatura académica sobre migraciones latinoamericanas y 
caribeñas en estos dos idiomas. Esta decisión nos permitió lograr una mayor 
homogeneidad lingüística para analizar los diversos términos empleados en 
la representación de las personas mayores, considerando que son, además, 
los dos idiomas en los que el equipo de investigación tiene fluidez. Asimismo, 
incluimos cinco textos referidos por las y los autoras/es como relevantes para 
los debates abordados. De ese modo, reunimos una muestra de 134 fuentes 
bibliográficas (72 en español y 62 en inglés). 

Del total, 100 corresponden a artículos, 14 a capítulos de libros, 12 a libros, 
3 a documentos de trabajo con estudios financiados por organizaciones 
internacionales (por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina 
CEPAL), 3 a tesis doctorales, y 2 a tesis de magíster. La mayoría de esos trabajos 
(76) proviene de países del Norte Global, más específicamente de Estados 
Unidos (EUA) (43), España (21), Reino Unido (en adelante RU) (7), Alemania 
(3), y Australia (2). Hay 58 obras producidas en el Sur Global: de México (20) y 
Cuba (12), y en menor medida, Chile (6), Bolivia (4), Ecuador (3), Colombia (2), 
Puerto Rico (2), Argentina (1), Costa Rica (1), Paraguay (1) y Uruguay (1). También 
identificamos cinco estudios que incorporan voces de diferentes países 
latinoamericanos en simultáneo.

Nuestra revisión evidencia un incremento progresivo que culmina en un 
aumento en la producción de estudios relacionados a las migraciones 
latinoamericanas, las personas mayores y los cuidados desde 2010 en adelante. 
Además, se percibe cómo los estudios empiezan a ser producidos desde 
países del Norte Global, de modo que la literatura proveniente de diferentes 
países latinoamericanos y caribeños se destaca a partir de la década de 2010 a 
2019, representando el 57% de los textos en dicho período. La Tabla 1 muestra 
la cantidad de fuentes bibliográficas por cada década entre 1960 y 2022 y sus 
respectivos países de procedencia.

https://doi.org/10.61303/07190948.v24i.1163
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Tabla 1. Número de publicaciones y países de procedencia por período

Período N° de publicaciones País de procedencia

1960-1969 5 EUA (5)

1970-1979 6 EUA (5), México (1).

1980-1989 12
EUA (8), RU (2), México (1), América 
Latina (varios países) (1).

1990-1999 20
EUA (7), México (5), España (3), RU (2), 
Cuba (1).

2000-2009 21
EUA (9), España (5), México (4), Colombia 
(2), RU (2).

2010-2019 54

España (11), Cuba (8), EUA (6), México 
(6), Chile (5), Bolivia (3), Ecuador (3), 
América Latina (varios países) (3), 
Alemania (3), Australia (2), Costa Rica 
(1), Paraguay (1), RU (1), Uruguay (1).

2020-2022 16
Cuba (3), EUA (2), México (3), España 
(2), América Latina (varios países) (1), 
Argentina (1), Bolivia (1), Chile (1), RU (1).

Total 134

Las disciplinas de los trabajos incluyen la sociología/ciencias sociales (36), 
la gerontología (19), la demografía (18), la geriatría (15), la antropología (12), el 
trabajo social (5), la psicología (3), la enfermería (3), el derecho (1) y la economía 
(1). También encontramos estudios interdisciplinarios (20), relacionados a 
temáticas de salud pública, los cuidados y los estudios migratorios.

En la segunda etapa investigativa, realizamos un análisis de contenido (Bardin, 
2011) de los trabajos seleccionados. El análisis consistió en identificar y ordenar 
los contenidos de cada documento a partir de ocho categorías: i. objetivos del 
estudio; ii. movilidades involucradas; iii. lugares de origen y destino de los grupos 
migrantes; iv. rol de las personas mayores en las migraciones; v. representaciones 
de las personas mayores; vi. definiciones de los cuidados; vii. prácticas de 
cuidado citadas; y viii. debates propios de los estudios sobre envejecimiento. En 
este artículo, nos enfocamos en reflexionar sobre la categoría “representaciones 
de las personas mayores”, que recapituló contenidos de 116 textos. 

A la luz del encuadre teórico mencionado, revisamos los contenidos de dicha 
categoría, y reagrupamos los textos en imágenes que representasen el trato 
dado a las personas mayores por esos documentos: vulnerables (adoptada en 
54 textos); dependientes (30); y cuidadoras (32)2. A continuación, presentamos 
la discusión sobre estas tres categorías. 2  No se citaron todas las fuentes debido a 

limitaciones de espacio.
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Resultados

Vulnerables

En este conjunto de textos, las personas mayores aparecen reflejadas como 
quienes migraron en edad económicamente activa durante el siglo veinte, 
envejeciendo en los países de destino (Blakemore, 1985; 1999; Blakemore y 
Boneham, 1994; Patterson, 2004; Wray y Bartholomew, 2006). Es el conjunto de 
textos con mayor variabilidad temporal, incorporando trabajos que van desde 
los años sesenta hasta la primera década del siglo veintiuno.

Un primer subconjunto de trabajos aborda cómo, entre las décadas del 
cincuenta y sesenta, llegaron a Inglaterra migrantes afrodescendientes 
procedentes de contextos rurales de las islas de Barbados, Jamaica y St. Kitts, 
atraídos por el crecimiento económico del país (Blakemore, 1999). Su 
migración fue incentivada por la necesidad de mano de obra debido a la 
reconstrucción de la posguerra, y por las facilidades entregadas a los/las que 
eran miembros de excolonias inglesas en las Américas, lo que no necesariamente 
les aseguraba la ciudadanía en Inglaterra (Blakemore, 1999). Estos/as 
migrantes sufrieron procesos de etnización en los contextos de llegada, 
experimentando múltiples vulneraciones, como las discriminaciones por su color 
de piel, ser percibidos/as como extranjeros/as durante toda su vida, y las 
dificultades de envejecer lejos de sus familias (Bhalla y Blakemore, 1981; 
Blakemore, 1985; 1999; Blakemore y Boneham, 1994; Wray y Bartholomew, 2006).

Un segundo subgrupo de estudios muestra cómo, entre 1942 y 1964, arribaron 
los braceros a los EUA, inmigrantes generalmente provenientes de sectores 
rurales de México a través del incentivo del gobierno estadounidense orientado 
a importar mano de obra mexicana para trabajar en el campo como temporeros 
(Carp, 1969; Clark y Anderson, 1967; Montes de Oca et al., 2014). Estos trabajadores 
(en su mayoría hombres) fueron empleados mayormente en el sur de los EUA, 
en territorios fronterizos con México. Cerca de diez millones de mexicanos 
trabajaron en el marco de este programa, contando con un estatus migratorio 
regular. Muchos de ellos se quedaron hasta envejecer en el país vecino (Montes 
de Oca et al., 2014). Con la finalización del Programa Braceros en 1964, EUA 
empezó a endurecer de manera cíclica (con periodos alternados de apertura 
y de cierre) sus políticas de control fronterizo. Esto provocó el incremento de la 
migración a través de pasos inhabilitados (Montes de Oca et al., 2014). 

Las personas mayores de origen latinoamericano y caribeño, las cuales son 
denominadas “hispanas” [Hispanic Elderly] y “mexicanoamericanas” [Mexican 
Americans] en EUA, fueron representadas por los/las gerontólogos/as y geriatras 
estadounidenses como “altamente vulnerables”, con una salud en mucho peor 
estado que las personas “blancas” americanas (López-Aqueres et al., 1984; 
Newton, 1980). La comprensión de la vejez de las personas mayores migrantes 
estuvo en sintonía con la mirada sostenida por la gerontología, que mostraba 
las relaciones entre los estilos de vida con la salud y/o las enfermedades que 
padecía la población mayor (Arquiola, 1995). 

Inicialmente, la preocupación respecto de este grupo de población se instaló 
en la atención sanitaria, en la educación y en las oportunidades de empleo 
(Angel y Whitfield, 2007). El objetivo era conocer cómo se caracterizaba este 
colectivo con el fin de planificar programas para su bienestar3 que considerasen 
sus características culturales específicas (Newton, 1980). En el caso de los 

3  Estos programas de bienestar incluían centros 
para personas mayores (senior centers), viviendas 
públicas para personas mayores, establecimientos 
de cuidados de larga duración (nursing homes) 
y centros de atención médica a ese grupo de la 
población (Carp, 1969).
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hombres mayores mexicanos, se tomó en consideración los trabajos brazales 
realizados durante la vida (Newton, 1980). En el caso de las mujeres mayores, 
se consideraron sus problemas de salud vinculados a los trabajos domésticos 
dentro y fuera de la casa, los varios partos y la crianza de niños/as (Blau et al., 
1979; Newton, 1980).

Los textos señalan que las personas mayores “hispánicas” no se vinculaban con 
los servicios públicos y privados para mejorar sus condiciones de vida (Carp, 
1969; 1970; Eribes y Bradley-Rawls, 1978; Greene y Monahan, 1984). Al ahondar 
en el tema, establecieron que esta baja vinculación con los servicios públicos 
de vivienda [senior living communities], por ejemplo, se debía a que las/los 
hispanos/as contaban con familias más numerosas, compartían la misma 
vivienda entre diferentes generaciones (siendo los/as migrantes mayores 
reconocidos/as como jefes/as del hogar) y tenían amistades en su barrio, a 
diferencia de las personas mayores angloamericanas, que generalmente 
estaban divorciadas, vivían solas y/o tenían una relación conflictiva con sus hijos/
as (Carp, 1969). Además, las “familias hispánicas” no podrían solventar el pago 
del internamiento de una persona mayor en los establecimientos de cuidados 
de larga duración [nursing homes] (Eribes y Bradley-Rawls, 1978). Asimismo, las 
personas mayores hispánicas preferían ser cuidadas por sus familiares antes 
que por una institución, incluso considerando a las públicas, que son destinadas 
a grupos con bajos presupuestos (Cantor, 1979; Carp, 1969; Green y Monahan, 
1984). A su vez, las/los hijos consideraban el cuidado de los padres y madres 
como un deber moral (Eribes y Bradley-Rawls, 1978; Martínez y Acosta, 2022; 
Sotomayor, 1971). 

Luego, la vulnerabilidad de las personas mayores latinoamericanas y caribeñas 
ha sido atribuida a su situación de precariedad socioeconómica, y a la no 
utilización de los servicios de cuidado formal (Flippen, 2015; Kalenkoski et al., 
2022). Este último elemento también estaría relacionado con su poco dominio 
del inglés y su baja escolaridad, obstáculos para el acceso a información sobre 
los servicios de cuidados y de salud (Black, 1999; Delgado, 1984; Gacía et al., 2013; 
Himmelstein et al., 2022; Hu y Covell, 1986; Magilvy et al., 2000; Morrison et al., 
1998; Schur y Albers, 1996; Seijo et al., 1991). 

En resumen, las personas mayores latinoamericanas aparecieron reflejadas 
en la literatura como un grupo vulnerable, dada la reincidencia de afecciones 
de salud, como diabetes, hipertensión y depresión, en mayor medida que las 
personas "blancas" (Black, 1999; López-Aqueres, 1984). Las personas mayores 
aparecen también como receptoras de cuidado, y las redes familiares son 
descritas como principal actor social en su provisión, incluso en situaciones de 
mayor demanda, como la demencia (Cox y Monk, 1993; Llanque y Enqríquez, 
2012; Martínez y Acosta, 2022; Neary, 2005). Además, los cuidados entregados por 
las instituciones públicas y privadas son considerados deficitarios para este grupo 
migratorio, incapaces de responder a las necesidades específicas de esta 
población, por lo que se exigirían servicios culturalmente sensibles a dicho grupo 
(Fennell et al., 2010; Jha et al., 2008; Lacayo, 1982; Vélez-Ortiz y Cole, 2008).

Dependientes

El envejecimiento aparece como un tema central en una amplia literatura 
que aborda a las personas mayores receptoras de cuidados que residen en los 
países latinoamericanos con altos niveles de emigración joven (Acosta, 2020; 
Alsina-Pomales y Rodríguez-Gómez, 1995; Cano, 2017; Hernández-Castellón, 
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1992; Naranjo et al., 2015; Pellegrino, 2013; Portelles, 2021; Silva-Arias y González-
Román, 2007; Tuirán, 2002) y en la literatura sobre el trabajo de cuidado 
remunerado ejercido por mujeres migrantes latinoamericanas en el Norte 
Global (Acosta, 2013; Arriagada, 2010; Leiva-Gómez y Ross-Orellana, 2016; Leiva-
Gómez et al., 2017; Martínez-Buján, 2005; Oso-Casas y Martínez-Buján, 2008; 
Reboiras-Finardi, 2015; Robledo-Martín, 2011; Robledo-Martín et al., 2017; Salazar 
et al., 2010; Setién y Acosta, 2010; Yépez de Castillo, 2014; Yépez de Castillo y 
Marzadro, 2014).

En el primer subgrupo de textos, si bien el envejecimiento es descrito como 
una conquista del progreso científico y en el área de la salud (Tuirán, 2002), 
también es definido como el “gran problema del siglo XXI” (Cano, 2017, p. 3), 
debido a las necesidades específicas de las poblaciones en edad avanzada. La 
vejez y el envejecimiento son asociados por los/las autores/as a una etapa de 
la vida caracterizada por el deterioro físico, funcional y cognitivo (Cano, 2017; 
Naranjo et al., 2015). Incluso cuando se menciona que el envejecimiento es una 
construcción social y no es sinónimo de enfermedad, se señala que la vejez 
conlleva afecciones crónicas, “las que a su vez contribuyen considerablemente 
a la carga de discapacidad por enfermedad, lo que deteriora su estado funcional 
y la calidad de vida del adulto mayor” (Cano, 2017, p. 4). 

Las personas mayores también son descritas como parte de la población que se 
quedó en el país al darse la emigración de familiares jóvenes, y que, a medida 
que envejecen, se tornan demandantes de apoyo cotidiano (Bastia et al., 2020; 
Hernández-Castellón, 1992; Pellegrino, 2013); tanto de sus familias (generalmente, 
hijas, nueras, sobrinas, hermanas) (Cano, 2017; Hernández-Castellón, 1992) como 
de instituciones que se dedican a cuidados de larga estadía (Alsina-Pomales y 
Rodríguez-Gómez, 1995; Pellegrino, 2013). Además, las personas mayores son 
citadas por enfrentar desafíos para su bienestar, como los bajos ingresos, poco 
acceso a la salud, problemas de vivienda adecuada a sus necesidades, entre 
otros (Acosta, 2020; Cano, 2017; Silva-Arias y González-Román, 2007). En algunos 
casos, estas personas son descritas explícitamente como un “grupo poblacional 
frágil y vulnerable”, con características específicas de morbilidad (Naranjo et al., 
2015, p. 8). 

En el segundo subgrupo de textos, hay una voluminosa producción que aborda 
las migraciones de mujeres latinoamericanas hacia países del sur de Europa 
(principalmente España e Italia) para trabajar en los cuidados de personas 
mayores dependientes (Arriagada, 2010; Díaz-Gorfinkiel y Martínez-Buján, 
2018; Escrivá, 2013a; Escrivá y Skinner, 2006; Martínez-Buján, 2005; Moré, 2021; 
Oso-Casas y Martínez-Buján, 2008; Pérez-Orosco, 2009; Robledo-Martín, 2011; 
Robledo-Martín et al., 2017; Romea-Martínez, 2021; Salazar et al., 2010; Yépez 
de Castillo, 2014; Yépez de Castillo y Marzadro, 2014). Pero también se registran 
diversas investigaciones ambientadas en América Latina, indagando en las 
migraciones circulares entre países colindantes, como es el caso de los estudios 
sobre mujeres bolivianas y peruanas en Chile (Arriagada, 2010; Leiva-Gómez y 
Ross-Orellana, 2016; Leiva-Gómez et al., 2017; Setién y Acosta, 2010; Valenzuela et 
al., 2020) y sobre mujeres nicaragüenses en Costa Rica (Reboiras-Finardi, 2015). 

Estas obras afirman que la migración de mujeres latinoamericanas para trabajar 
en los cuidados de personas mayores se produce en el marco de la llamada 
crisis de los cuidados. Esta se encuentra asociada, por una parte, al aumento de 
la esperanza de vida en los países de recepción, lo que incrementa el número 
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de personas mayores dependientes demandando cuidados (Arriagada, 2010; 
Martínez-Buján, 2005; Oso-Casas y Martínez-Buján, 2008; Pérez-Orozco, 2009; 
Reboiras-Finardi, 2015; Setién y Acosta, 2010). Por otra parte, la crisis se debe 
también a la insuficiente redistribución del trabajo reproductivo entre hombres 
y mujeres, más allá de la incorporación progresiva de estas al mercado laboral 
formal (Martínez-Buján, 2005; Oso-Casas y Martínez-Buján, 2008; Pérez-
Orozco, 2009; Setién y Acosta, 2010). Todo ello en el marco de Estados que no 
entregan respuestas satisfactorias para resolver el problema de la desigual 
distribución de responsabilidades asociadas a los cuidados a través del sector 
público (Martínez-Buján, 2005), principalmente en países del Sur Global con la 
aplicación de políticas neoliberales (Arriagada, 2010). La ausencia de la previsión 
de cuidados públicos tiene como consecuencia la expansión de mercados de 
cuidados informales, como ocurre con las mujeres migrantes latinoamericanas 
(Arriagada, 2010; Martínez-Buján, 2005; Oso-Casas y Martínez-Buján, 2008; 
Pérez-Orozco, 2009). 

Esta migración femenina también impacta en las responsabilidades asociadas 
a las familias de origen de las migrantes, con la consecuente redistribución del 
trabajo de los cuidados entre los miembros y el desempeño de estas tareas a 
distancia, por parte de las mujeres (Arriagada, 2010; Martínez-Buján, 2005; 
Pérez-Orozco, 2009; Reboiras-Finardi, 2015; Salazar et al., 2010; Setién y Acosta, 
2010; Yépez de Castillo, 2014; Yépez de Castillo y Marzadro, 2014). Estas 
circunstancias producen el fenómeno conocido como las “cadenas globales 
del cuidado”. El concepto alude a cómo las mujeres del Norte Global, insertas 
en el mercado productivo de sus países, pasaron a contratar a mujeres 
migrantes (especialmente de Latinoamérica) para asumir los cuidados de 
personas dependientes (hijos/as pequeños/as y personas mayores). A su 
vez, los/las hijos/as y padres/madres ya mayores de las mujeres migrantes 
fueron quedando al cuidado de las otras mujeres de su familia (hermanas, 
tías, cuñadas, abuelas) en el lugar de origen (Arriagada, 2010; Escrivá, 2005; 
Robledo-Martín, 2011; Salazar et al., 2010; Setién y Acosta, 2010). 

Estos trabajos retratan a las personas mayores como dependientes, 
especialmente en términos de cuidados físicos, entregados por terceros. Sus 
voces o bien no son representadas, o se visibilizan de manera indirecta, a través 
de la perspectiva de sus familiares, quienes contratan a mujeres migrantes 
latinoamericanas. Además, no siempre se define en estos textos qué se entiende 
por cuidados y por dependencia.

Cuidadoras

Otro conjunto de trabajos revisados pone su foco en cómo se reorganizan 
los vínculos familiares para proveer los cuidados en contextos que atraviesan 
fronteras nacionales. En ellos, las personas mayores aparecen bajo dos registros 
descriptivos. Primero, como quienes demandan cuidados de sus hijos/as y los 
entregan a nietos/as en los países de origen (Flores-Ávila, 2017; Kilkey y Merla, 
2014; López-Castro, 1986; Merla, 2015; Montes de Oca, 1999; 2001; Montes de Oca 
y Hebrero, 2005; Montes de Oca et al., 2008; 2012; Mummert, 1979; 1997; 2017). 
Segundo, como aquellas personas mayores que migran para reencontrarse 
con sus familias, y de esta forma, recibir cuidados de sus hijos/as migrantes y 
entregarlos a sus nietos/as en el país de destino (Díaz-Gorfinkiel y Escrivá, 2012; 
Escrivá y Skinner, 2006; Genta-Rossi, 2010; 2017; Kilkey y Merla, 2014; Meza-
Calleja et al., 2022). 
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Varias obras ahondan en cómo las familias transnacionales situadas entre México 
y los EUA resuelven estas dos circunstancias (Cruz-Manjarrez, 2021; Flores-Ávila, 
2017; Hernández-Lara y Baca-Tavira, 2016; López-Castro, 1986; Meza-Calleja et 
al., 2022; Montes de Oca, 1999; 2001; Montes de Oca y Hebrero, 2005; Montes 
de Oca et al., 2008; 2012; Mummert, 1979; 1997; Ramírez-Contreras, 2022). Pero 
también hay publicaciones muy diversas dedicadas a otros contextos, por 
ejemplo: familias transnacionales entre El Salvador y Europa o Australia (Kikey 
y Merla, 2014; Merla, 2015; Merla y Baldassar, 2011); entre Paraguay y Argentina 
(Pena, 2015); entre Ecuador, Colombia, República Dominicana y EUA o España 
(Genta-Rossi 2010, 2017; Gonzálvez, 2013; Gregorio 1997; Gregorio y Gonzálvez, 
2012; Pérez-Gañán y Neira-Molina; 2017); y entre Perú y España o EUA (Horn, 
2016; 2017; 2019).

En estos estudios, las personas mayores son representadas fundamentalmente 
desde su rol de parentesco como abuelas (eventualmente abuelos) que entregan 
cuidados. También son descritas como padres y madres que reciben cuidados 
transnacionales en el lugar de origen o de manera presencial en el de destino. 
El cuidado  transnacional es mencionado a través de diferentes prácticas: i) 
el envío de remesas (Flores-Ávila, 2017; Horn, 2016; Kilkey y Merla, 2014; Merla, 
2015; Montes de Oca, 2001; Montes de Oca y Hebrero, 2005; Montes de Oca et 
al., 2012; Pena, 2015); ii) la ayuda en el acceso a la salud a través de la filiación 
de la persona mayor al sistema de salud de las/los hijas/os (Montes de Oca et 
al., 2012); iii) el apoyo emocional a la distancia (hacer compañía, dar consejos, 
escuchar, por vía telefónica/internet o por visitas) (Horn, 2016; Merla, 2015; 
Merla y Baldassar, 2011; Montes de Oca, 2001) y iv) los cuidados directos (aseo 
personal y alimentación para personas mayores en situación de dependencia, 
provenientes principalmente de las mujeres de la familia que se quedaron en el 
lugar de origen) (Montes de Oca et al., 2012). 

Algunas investigaciones manifiestan que los cuidados sostenidos en las 
relaciones de parentesco transnacionales no son suficientes para dar 
respuesta a las necesidades de las personas mayores. Frente a eso, se 
consideran estrategias alternativas de protección social, como los cuidados 
entregados a través de las comunidades en las cuales se encuentran insertas 
las personas mayores en el lugar de origen (vecinos/as y amigos/as) (Montes de 
Oca, 2001; Montes de Oca et al., 2008); las instituciones de apoyo a migrantes, 
vinculadas a diferentes instituciones religiosas (mayoritariamente cristianas) 
y/o asociaciones de la sociedad civil (Organizaciones No Gubernamentales, 
ONG) en el país de destino (Montes de Oca, 2001; Montes de Oca et al., 2012). Se 
observa también el papel de los Estados de origen, a través de la entrega de 
subsidios directos a las personas con menos recursos, y de políticas públicas 
de apoyo social a través de residencias de larga estadía (Montes de Oca, 2001; 
Montes de Oca y Hebrero, 2005). 

Finalmente, en ese grupo de textos, la vejez y el envejecimiento no son definidos 
explícitamente y tienen un rol secundario frente al objeto de interés de los/las 
autores/as: las familias transnacionales y sus formas de coordinarse, mantener 
sus vínculos y cuidarse entre sí. Las personas mayores son un actor más en ese 
escenario, y tienen mayor protagonismo en los estudios sobre los cuidados que 
entregan a sus familiares, principalmente como abuelas (Genta Rossi, 2010; 
2017; Meza-Callejas et al., 2022).
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Reflexiones transversales

Este artículo presentó un estado del arte sobre el tratamiento dado desde las 
ciencias sociales y de la salud a las personas mayores en los estudios sobre 
migraciones latinoamericanas y caribeñas, el envejecimiento y la organización 
social local/transnacional de los cuidados desde los años sesenta hasta la 
actualidad. Producto de nuestro análisis, planteamos seis ejes conclusivos. 

Primero, observamos que los textos analizados son mayormente provenientes 
del Norte Global (76; 57%) en comparación con lo producido en países del Sur 
Global (58; 43%). De hecho, los primeros estudios sobre el tema (por ejemplo, 
Clark y Anderson, 1967) surgieron en el Norte, en los EUA. Las investigaciones 
producidas desde Latinoamérica y el Caribe, especialmente aquellas que analizan 
el fenómeno de las migraciones intrarregionales, aparecen con mayor incidencia 
en la muestra a partir de 2010, mostrándose un campo de investigación aún 
incipiente. Ello podría explicarse por el hecho de que el campo de los estudios 
migratorios emergió de la preocupación de los países del Norte sobre las 
migraciones hacia sus territorios, y por la reciente producción de estudios sobre 
las migraciones intrarregionales en Latinoamérica y el Caribe (Guizardi et al., 
2020).  Con estos hallazgos, surgen dos agendas investigativas para el campo de 
estudios sobre migraciones latinoamericanas, el envejecimiento y los cuidados: 
i) fomentar estudios producidos desde los países de la región; ii) abordar las
migraciones entre países latinoamericanos y caribeños considerando en ellos el 
campo de estudios sobre envejecimiento y los cuidados.

Segundo, al incorporar al estudio solamente los textos académicos que 
contasen simultáneamente con los ejes “migraciones latinoamericanas y 
caribeñas”, “envejecimiento” y “cuidados”, tuvimos como resultado la exclusión 
de investigaciones sobre las migraciones de personas mayores por otras razones 
que no fuesen motivos relacionados a los cuidados, tales como las migraciones 
por elecciones de estilos de vida (Izurieta-Tapia, 2024). Cuando incluimos 
“cuidados” a la díada “migraciones” y “envejecimiento”, las personas mayores 
aparecen representadas como (in)movilizadas “en función de” los cuidados, 
siendo ellas quienes demandan cuidados (Leiva-Gómez et al., 2017), quienes los 
entregan (Mummert, 2017), quienes participan en las gestiones familiares de 
los cuidados (Montes de Oca et al., 2012) y/o quienes migran para trabajar en 
los mercados transnacionales de los cuidados (Escrivá, 2013b). Así, las personas 
mayores en los textos analizados adquieren diferentes protagonismos con 
relación a las migraciones (migrantes en diferentes momentos de la vida; no-
migrantes por demandas de cuidados propios y/o de familiares) y a los cuidados 
(receptoras; cuidadoras), siendo representadas desde diferentes posiciones de 
parentesco, niveles de agencia y condiciones de (in)movilidad.

Tercero, el estudio arroja que las personas mayores fueron representadas 
en los textos revisados principalmente a partir de tres imágenes: i) personas 
“vulnerables”, por su alteridad cultural (lengua, color de piel, “cultura”) y por 
configurarse como un grupo de riesgo en la vejez, de escasos recursos, que se 
repliega entre los apoyos que entregan sus familias; ii) personas “dependientes”, 
del Norte Global, que no son descritas más allá de su rol de receptoras de 
cuidados entregados por mujeres migrantes latinoamericanas y caribeñas; iii) 
personas “cuidadoras”, en el marco de relaciones de parentesco transnacional en 
las cuales los cuidados son gestionados por las mismas familias, considerando 
las falencias en los sistemas de protección social de los países de origen y/o 
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destino. Cabe hacer notar que, si bien las representaciones “vulnerables” y 
“dependientes” puedan estar relacionadas, la primera alude a la condición de 
predisposición a riesgos sociosanitarios de las personas mayores migrantes 
que podrían aumentar la demanda por servicios de salud, como los nursing 
homes (Angel y Whitfield, 2007; Newton, 1980). La segunda se aplica a personas 
mayores con grados de discapacidad, que ya requieren cuidados físicos y/
o acompañamiento permanente (Cano, 2017), se trata de una concepción más 
cercana al uso tradicional del término “dependencia” (Villar, 2009).

Identificamos que dichas representaciones reproducen miradas “edadistas” 
y “familistas” sobre las personas mayores. Por una parte, las representaciones 
encontradas en los textos revisados (especialmente como personas vulnerables 
y dependientes) imposibilitan vislumbrar la heterogeneidad que caracteriza 
la vejez y el envejecimiento (Fuentes-García y Osorio, 2020), reproduciendo 
imágenes negativas sobre las personas mayores como grupo mayormente 
homogéneo. Ello se configura como edadismo (Butler, 1969). Lo anterior es 
particularmente interesante considerando las tendencias edadistas derivadas 
de los estudios migratorios ya señaladas por otras autoras que investigaron el 
eje migraciones y vejez (Bastia et al. 2022). Esas autoras destacaron cómo los 
estudios migratorios se han ocupado de investigar sujetos jóvenes en edades 
laborales, invisibilizando a las personas mayores y otros sujetos en edades 
no productivas (Bastia et al., 2022). Nuestra revisión muestra que, cuando se 
incluye al envejecimiento como objeto de estudio junto a migración y cuidados, 
las formas como las personas mayores son representadas también demandan 
una revisión profunda, que podría ser beneficiada con la inclusión de las 
perspectivas críticas y feministas de los estudios del envejecimiento al campo 
de estudios migratorios.  

Por otro lado, las personas mayores no aparecen como protagonistas en 
gran parte de esos estudios, y en varios de ellos se encuentran invisibilizadas. 
Cuando son sujetos de interés, ello está vinculado a su lugar en las relaciones 
de parentesco (abuelas/os, madres/padres) para los cuidados transnacionales. 
En este sentido, son familistas, porque no reconocen a las personas mayores 
como sujetos más allá de sus roles sociales en las familias. Asimismo, en los 
tres grupos de textos, el ámbito familiar aparece como principal proveedor de 
cuidados, a pesar de su imposibilidad para atender cabalmente las demandas 
de las personas mayores. Luego, la literatura revisada reproduce las perspectivas 
familistas, con las cuales se configuran gran parte de los regímenes de protección 
social en los países latinoamericanos y caribeños: en la región, es común que 
las comunidades dependan de las familias para la provisión de recursos para 
cuidar a las personas, debido a la ausencia de otros actores sociales, como el 
Estado, en la ejecución de esa tarea (Martínez-Franzoni, 2007). 

Al respecto, identificamos la necesidad de distinguir, en los estudios 
que abordan la triada migración, cuidados y envejecimiento, si la familia 
es considerada como una unidad de análisis, o si la familia también es 
contemplada como una institución social en la que se ordenan las obligaciones 
morales asociadas a las posiciones de parentesco, entre las que se encuentran 
aquellas responsabilidades vinculadas a los trabajos de cuidado, las que 
en muchos casos, son asignadas a las personas mayores en tanto padres/
madres o abuelos/as. Adentrar en esta precisión contribuiría a identificar y 
problematizar en mayor profundidad los sesgos familistas existentes en los 
estudios que abordan la triada mencionada, al develar las desigualdades de 
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género que se reproducen por el hecho de ocupar una determinada posición 
de parentesco en el grupo familiar.

Cuarto, identificamos la necesidad de una mayor precisión conceptual en la 
literatura sobre migraciones respecto de los conceptos procedentes de los 
estudios de la vejez. Esto se hace evidente de diferentes formas. Por una parte, 
identificamos un uso indistinto entre los conceptos personas mayores, ancianos 
y adultos mayores. Por otra parte, observamos la utilización de conceptos 
como vejez o envejecimiento sin definirlos, lo que contribuye a invisibilizar 
que ambos no son intercambiables. Precisar estos conceptos permite la 
construcción de políticas públicas sobre envejecimiento y migraciones con 
pertinencia territorial y etaria. Asimismo, la dependencia es asociada a una 
vejez con condiciones físicas y cognitivas deterioradas, sin que exista una 
revisión crítica del significado del concepto de dependencia que dé cuenta de 
la complejidad que articula dependencia-autonomía en una misma trayectoria 
de envejecimiento en interdependencia con otras personas (García-Martínez, 
2001; Gonzálvez y Acosta, 2015). Al clasificar a las personas mayores como 
dependientes y/o describirlas solamente por sus problemas físicos y cognitivos, 
también estaríamos sosteniendo perspectivas edadistas. 

Quinto, identificamos múltiples conceptualizaciones sobre los cuidados en la 
literatura revisada. Empero, también encontramos estudios que mencionan el 
concepto sin definirlo ni ejemplificarlo. Cuando son definidos, los cuidados son 
conceptualizados como actividades que sostienen la vida transnacional a través 
de las remesas económicas y sociales, las redes de apoyo, el trabajo doméstico 
y/o el trabajo de parentesco, sin precisar qué tareas implican en concreto. Al 
respecto, postulamos que no descomponer el conjunto de prácticas que 
conforman el trabajo de cuidado realizado por las personas mayores contribuye 
a invisibilizar un conjunto de labores no remuneradas que estas ejercen en sus 
relaciones familiares (Gonzálvez, 2013). Dicha invisibilidad respalda, nuevamente, 
miradas edadistas y familistas desde los estudios migratorios, ya que no todas 
las personas mayores, por ser padres/madres y abuelos/as, estarían llamadas a 
sostener los vínculos con sus familiares a través de los cuidados. 

Sexto, observamos poca precisión en la definición de la edad para que alguien 
sea considerado/a una persona mayor. Las personas mayores son “mayores” 
desde los 60 años, o desde los 65 (especialmente en el Norte Global), pero 
también desde los 50 años en ciertos contextos sociales latinoamericanos 
(Escrivá, 2013a). Asimismo, en los estudios migratorios predomina el criterio 
cronológico en la definición de quién es una persona mayor, frente a la escasa 
presencia de perspectivas de género, feministas y situadas territorialmente 
respecto de esta definición. 

Cabe hacer notar que las representaciones sobre las personas mayores y la 
falta de precisión conceptual fueron encontradas en la literatura académica, 
demostrando que se sigue perpetuando la naturalización de la vejez como 
un problema, incluso en campos de estudio más críticos, como los estudios 
migratorios. Si consideramos que el conocimiento científico influye en lo s 
significados compartidos sobre ciertos fenómenos sociales (Moñivas, 1998) y 
puede establecer directrices para las políticas públicas (Aguirre et al., 2014), es 
nuestra la responsabilidad de mantenernos autocríticos/as y reflexionar sobre 
las formas en que estamos reproduciendo estereotipos e imágenes perjudiciales 
para ciertos grupos sociales en nuestros trabajos. 
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Finalizamos estas reflexiones subrayando la necesidad de una conversación 
virtuosa entre los campos del envejecimiento, los cuidados y las migraciones, ya 
apuntada por Stefoni et al. (2022). Estudios que propongan esta articulación con 
enfoques feministas permitirían revelar no solo las desigualdades de género, 
parentesco y clase social que atraviesan a las personas mayores vinculadas 
a procesos migratorios latinoamericanos y caribeños, sino que también 
podrían poner en evidencia las múltiples agencias que estas emprenden. 
Investigaciones futuras podrían visibilizar, por ejemplo, a personas mayores con 
proyectos migratorios autónomos (como lo presentado en el estudio de Izurieta-
Tapia (2024) sobre jubilados/as europeos/as en Ecuador), y/o personas con el 
deseo legítimo de no entregar cuidados por su rol de parentesco asociado a su 
abuelidad/maternidad/paternidad (Gregorio y Gonzálvez, 2012, p. 53).
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