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Introducción

En San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, como en muchas zonas rurales en México, la migración es un fenómeno presente que se impulsó en

el siglo XX, debido a la demanda de mano de obra para el campo en el año de 1942 se realiza un Convenio laboral entre México y Estados

Unidos que se le llama Programa Bracero (Uribe et al, 2013). Las hoy personas adultas mayores que migraron en edades tempranas en

busca de empleo y optaron temporalmente por la migración trasnacional ante la insuficiencia de alternativas locales de generación de

ingresos, gran parte de esta generación se acogió al Programa Bracero y se observó en los testimonios que no se respetaron en muchos

casos los derechos humanos, con ello se afectaron su condición y posición de género, a lo que se suma la interseccionalidad de clase, etnia

y nacionalidad en el espacio migratorio; dichos cambios también aquejaron a las esposas e hijos en el proceso de migración.

Objetivo

Conocer la condición y posición en los procesos migratorios trasnacionales de adultos mayores retornados, y en integrantes de sus grupos

domésticos en San Lorenzo Chiautzingo, Puebla.

Metodología
En una misma sociedad las masculinidades son múltiples y se ven influidas por el sistema de género presente en sus comunidades, y son

definidas a través de la interseccionalidad con la edad, la clase social o la etnia (Jociles, 2001). La investigación se trabajó desde la

perspectiva de género y con metodologías cualitativas, se realizaron entrevistas en profundidad y observación participante. Se entrevistaron

informantes clave y mediante la técnica de bola de nieve se ubicaron a personas adultas mayores con experiencia en el Programa Bracero.

Se presentan resultados de los testimonios de cinco hombres y tres mujeres adultas mayores, los cuales se transcribieron y se

sistematizaron en el Programa NVIVO para identificar tendencias en los resultados de la experiencia en los procesos migratorios.

Resultados 

En la vida de los migrantes hay diferencias en su condición y posición de género, antes, durante y después del

proceso migratorio, en donde se ven afectados también las y los integrantes de sus grupos domésticos. Los

entrevistados argumentaron que migraron por carecer de medios para generar ingresos y mantener a su

familia lo cual corresponde a su mandato de género como proveedores y tomadores de decisiones al interior

de su grupo doméstico. “…me case a los 18 años, … y vengo a dar acá [Chiautzingo], pero al mes viendo la

economía que aquí no podía vivir, entonces se ganaba 10 pesos de peón…, por eso me fui… (Juan, 65 años).

Cada vez que hacían el trayecto migratorio, su condición y posición de género era vulnerada puesto que:

“…estando allí te hacen un montón de estudios médicos y psicológicos, la verdad si fue humillante, porque

como hombre te revisan tus partes de adelante y de atrás, que no tengas enfermedades te meten la mano

hasta en la boca y después te rocían de DDT, como si fuéramos animales y te llevan a California…, yo solo fui

3 veces” (Eladio, 83 años).

Como producto de su trabajo para los entrevistados este proceso les oportunidad de mejorar su posición de

género y clase, y reforzó su estatus de proveedor eficiente: “…cuando yo iba a trabajar a E.U.A. era hasta

terminar mi contrato, entonces allá me daban una tarjeta honorifica que significaba que era un trabajador

cumplido, y traía mis centavos. Cada viaje significaba comprar un terrenito” (Fabián Rosas, 83 años). Hoy es

un migrante retornado exitoso por haber administrado sus recursos eficientemente, con lo cual su condición y

posición mejoró, también con el prestigio adquirido al ocupar cargos comunitarios.

En cambio, las mujeres quedan en posición de desventaja durante la migración al quedar al cuidado hijos,

adultos mayores y de la producción agrícola, trabajo no valorado socialmente, al retornar los migrantes ellas

continúan en su posición de subordinación, o aún pero en abandono. “Antes no nos dejaban salir a trabajar,

nada más cuidando a los niños y adentro de la casa, nos quedábamos sumisas a lo que dijera el marido y si

llegaba tomado, pues ya no comimos, y si llegaba bien, pues me daba mi gasto. Se fueron él y mis hijos, y lo

que pueden, me mandan y ahorita estoy diabética, ya no veo, de qué me sirve, le digo a mi nieto, -haz de

cuenta que yo estoy en una jaula de oro, es de mis hijos y yo estoy aquí, pero estoy encerrada, no puedo salir-

, yo estoy triste, así me siento…” (Rosa, 65 años).
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Junta Auxiliar Número de 
habitantes

Número de personas 
adultas mayores

Grado de 
marginación

San Lorenzo 
Chiautzingo

7,477 habitantes 540 personas adultas 
mayores

Medio

San Antonio Tlatenco 3,118 habitantes 386 personas adultas 
mayores

Alto

San Juan Tetla 3,355 habitantes 266 personas adultas 
mayores

Alto

San Agustín Atzompa 1,986 habitantes 156 personas adultas 
mayores

Alto

San Nicolás 
Zecalacoayan

2,575 habitantes 245 personas adultas 
mayores

Medio

Tabla 1. Datos sociodemográficos de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.inegi.gob.mx/chiautzingo.

Figura 1. Caminando en la plaza principal.

Conclusiones

Los resultados muestran diferencias genéricas y generacionales que han afectado la condición y posición

de las y los entrevistados. Se hizo evidente cómo en la trayectoria de vida los hombres viven variaciones en

su condición y posición, en el proceso migratorio y en su situación de migrantes retornados. En cambio las

mujeres que asumen diversos roles, responsabilidades sociales y familiares, a lo que se suma el desgaste

físico y emocional cuando su pareja o hijos emigran, permanecen en posición de subordinación. El ejercicio

de la masculinidad de los migrantes, derivado de la situación de pobreza y falta de oportunidades en la

localidad y así como el cumplimiento del deber ser asignado (proveedor, padre, protector, entre otros) se

asocia a la experiencia migratoria con los costos asociados de recibir maltrato y también recursos para

cumplir como proveedores y mejorar sus condiciones de vida en el retorno. Se observaron también

aprendizajes que aplicaron como agricultores al adquirir medios de producción donde aplican también los

saberes tradicionales aprendidos en su juventud. En pocos casos se dieron cambios en las relaciones de

género al adquirir nuevas costumbres, prácticas que resignificaron sus identidades.

Figura 2.  El Citlaltepetl, visto desde Chiautzingo.
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