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Resumen 

El objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto que ha tenido la transición-

migración en las trayectorias laborales de migrantes argentinos recientes, en dos 

contextos de recepción: Madrid y Ciudad de México. La elección de los destinos 

propone comparar la influencia que pueden tener distintas direcciones de los flujos 

intra e inter regionales (sur-norte y sur-sur) en la opción migratoria así como en la 

trayectoria laboral futura. En el trabajo analizamos distintas dimensiones de los 

“contextos de recepción” a modo de perfilar cómo existen condiciones particulares en 

cada uno de ellos que definen posibilidades y constreñimientos para la inserción y 

desarrollo laboral de los migrantes argentinos. Sin embargo, consideramos que las 

dimensiones no actúan en un único derrotero (favorecedor u obstaculizador) sino que 

contienen diversas expresiones o senderos que pueden impulsar o inhabilitar el 

proceso de incorporación. Teóricamente, proponemos cuestionar el supuesto 

subyacente detrás de esta concepción según el cual el proceso migratorio se produce 

entre contextos asimétricos, con una unidireccionalidad, de menos a más favorecidos, 

ya que estos últimos serán garantes de mejores oportunidades que las que ofrece el 

contexto de origen. Como estrategia analítica y metodológica nos valemos de la 

perspectiva de curso de vida. 

 

Palabras-clave: migración– análisis comparativo cualitativo - curso de vida – trayectorias 
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1. Delimitación del problema y señalamiento de su relevancia 

Mi propuesta de investigación doctoral (en curso) pretende contribuir al entendimiento de la 

inserción y secuencias laborales de los emigrantes argentinos, en contextos de crisis y 

reestructuración, en dos contextos de recepción distintos: Madrid y México. En particular, se 

propone comparar la influencia que pueden tener distintas direcciones de los flujos intra e 

inter regionales (sur-norte y sur-sur) en la opción migratoria así como en la trayectoria laboral 

futura y el significado que esta transición adquiere para los actores de la migración.  

La elección del estudio de inserción laboral obedece a que la emigración reciente en 

Argentina es esencialmente económica y la forma en la que se expresa -así como los motivos 

mismos que la originan- es laboral. La utilización de trayectorias para este análisis permite 

una visión y comprensión dinámica del proceso. Partimos del supuesto de que a partir de esta 

herramienta analítica es posible evitar una mirada estanca y compartimentalizada del proceso. 

El análisis de la trayectoria laboral permite integrar en una secuencia la historia laboral de una 

persona con un parteaguas: la migración. De esta forma, el origen y el destino (el antes y el 

después) no se asumen como unidades autónomas sino que son integrados en una mirada 

procesual que permite evaluar mejor de qué manera las condiciones particulares del contexto 

de salida como las del contexto de recepción inciden en la inserción laboral. 

El fenómeno adquiere relevancia por la novedad que significa en el contexto de los 

movimientos de población en Argentina: se trata de una emigración esencialmente económica 

en un contexto de fuertes cambios estructurales asociado a un deterioro generalizado del 

bienestar de la población
3
. La salida de argentinos en esta coyuntura parece haber sido una de 

las vías por las que la sociedad argentina ha respondido a los cambios socioestructurales de 

las últimas décadas. Partiendo de la premisa de que en la actualidad la migración es un 

proceso intrínsecamente vinculado a la globalización, ésta imprime un sello específico a este 

proceso otorgando rasgos particulares en el país. La sociedad argentina no había participado 

en los procesos de migración internacional como emisora y ahora simplemente se une al 

                                                
3 En un artículo periodístico del 2002 se ilustran las dimensiones de este fenómeno con el siguiente dato: la población de 
argentinos que vive fuera del país constituye un “stock” de 600 mil personas, y se conformó como resultado de cincuenta 
años de crecimiento. Actualmente, en poco más de tres años (entre 2000 y 2003), se fueron unas 193.030 personas, es decir, 
una tercera parte de ese total que llevó décadas “acumular” (Página 12, 25/02/02; Actis  y Esteban, 2006; Novick y Murrias, 
2005). Lelio Mármora  (en el mismo artículo citado) sostiene que en ninguna de las emigraciones anteriores que tuvo el país, 
hubo una tasa de desempleo tan alta como en este momento. Sin embargo, hay un cambio crucial, en los setenta, la tasa de 
desempleo era de apenas del 4 por ciento; a comienzos del 2000 se observaba un 22 por ciento de desocupación que afectaba 
especialmente a la clase media. Con este nuevo perfil de expulsados económicos, Argentina se incorpora por primera vez a 

un proceso que otros países conocen desde hace décadas. 
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concierto de las naciones que lo conforman, asemejándose a la mayoría de sus pares 

latinoamericanas. 

La elección de los contextos de recepción se justifica en varios en sentidos. El primero de 

ellos refiere al carácter multidireccional y reciente de la emigración internacional argentina. 

La propuesta de estudiar la emigración intra e inter regional nos coloca simultáneamente en 

dos planos: regional e interregional y constituye un esfuerzo por trascender el llamado 

nacionalismo metodológico
4
, que privilegia sólo un origen y un destino. En el plano 

extraregional, España se constituye en la actualidad en el destino principal de la migración 

latinoamericana. El país posee un lazo histórico con la sociedad argentina por una doble vía: 

por el poblamiento – a partir de las oleadas de inmigrantes que conformaron la sociedad 

argentina y por el exilio político, ya que fue uno de los destinos donde encontraron asilo los 

emigrantes políticos de hace tres décadas. México ha sido, en el plano regional, el destino 

más importante de la emigración argentina. Con ese país existen lazos históricos que unen a 

los argentinos reconociendo como antecedente más importante la receptividad a los exilios 

políticos. Reconocido por su papel predominantemente emisor, resalta cada vez más su lugar 

actual como país de tránsito hacia el primer destino de la inmigración en el mundo e incluso 

como país de destino.  

El contexto socio temporal al que se referirá la investigación se determina por un período 

específico en el que han migrado los argentinos hacia los contextos mencionados. El mismo 

comprende desde fines de los noventa  hasta 2006 – de manera que al momento de la 

realización de las entrevistas (2008-2009) los entrevistados con menos tiempo de residencia 

tuvieran al menos dos años de llegados y los más, diez.  

La década del noventa coloca al país en el escenario mundial a partir de la apertura externa 

producida por la liberalización inversiones y capitales financieros, parte de las reformas 

estructurales que impregnaron de un nuevo signo a la economía y a la sociedad. Aunado a la 

implementación de un nuevo modelo económico, la inserción del país a la esfera global 

también ocurre a través de los movimientos de población, que se unen a proceso migratorio 

mundial: fenómeno que ha tomado una relevancia extrema a nivel planetario.  

                                                
4 Esta perspectiva epistémica dominó los estudios de migración y las ciencias sociales durante el siglo pasado (Wimmer y 
Glick-Schiller, 2003), particularmente desde la segunda posguerra hasta el fin de la guerra fría, donde el concepto "histórico" 
de Estado-Nación se fusionó con la idea "abstracta" de sociedad. Ese modo cognitivo naturaliza al Estado-Nación como 
referente indiscutido de los procesos sociales, bajo el supuesto de entender a la sociedad como un ideal regulativo, la cual se 
encuentra aunada a una formación histórica o geográfica concreta y vista como una unidad autocontenida. De esta manera, se 
estudian los procesos al interior de las fronteras nacionales, acotando el alcance de las unidades de análisis e impidiendo 

comprender procesos sociales de carácter trasnacional (Ibídem).  
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El país de inmigración que caracterizó a Argentina por muchos años ha quedado atrás. La 

combinación de fuerzas globales y la reciente historia de inestabilidad económica, política y 

social lo han transformado lentamente en un país con un tinte dualista de la migración: 

continúa atrayendo a flujos regionales de inmigrantes al tiempo que experimenta la 

emigración de nativos, principalmente jóvenes y calificados (Jachimowicz, 2006). 

La emigración reciente de argentinos constituye un fenómeno emergente, coyuntural, 

asociado a un contexto de crisis que imprimió grandes cambios en la sociedad argentina. Uno 

de ellos, la opción por la emigración para algunos sectores de la población -una alternativa de 

curso de vida hasta entonces casi inexistente-, asemejándola así a la mayoría de sus pares 

latinoamericanos al incorporarse a los procesos de migración internacional como emisora.  

Existe cierto consenso en reconocer que este flujo de emigrantes es mucho más heterogéneo 

que sus predecesores. Una de las formas en que se expresa es por la menor selectividad en 

término de niveles formativos y sectores sociales de procedencia, así como también por los 

distintos grupos de edades involucrados en el proceso.  

El objetivo principal de la investigación entonces es analizar el impacto que ha tenido la 

transición-migración en las trayectorias laborales de argentinos que han salido del país en una 

etapa avanzada de su curso vital, en dos contextos de recepción: Madrid y Ciudad de México. 

La elección de los destinos propone comparar la influencia que pueden tener distintas 

direcciones de los flujos intra e inter regionales (sur-norte y sur-sur) en la opción migratoria 

así como en la trayectoria laboral futura. ¿Cómo influyen las características de los contextos 

de recepción –perfil de los mercados laborales, políticas de inmigración, características de sus 

sistemas de bienestar- en las posibilidades de inserción y secuencias laborales? ¿De qué 

manera se articulan las trayectorias laborales pre y post migratorias? ¿Cómo se compensa el 

bienestar perdido –o el temor a perderlo- generalmente asociado a la migración en cada 

contexto? 

La hipótesis general postula la existencia de patrones diferenciales de inserción en función del 

contexto: la Ciudad de México será un contexto más favorecedor para el desarrollo laboral 

(movilidad ocupacional, compensaciones salariales) –particularmente a partir de la inserción 

en determinados nichos del mercado- mientras que el madrileño será un contexto que -más 

allá del éxito laboral- permitirá el logro de mejores niveles de bienestar. 

Como estrategia analítica y metodológica, nos valemos de la perspectiva de curso de vida por 

considerar que constituye un marco analítico (relativamente reciente), con enormes 
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potencialidades en los estudios de migración. Este enfoque instituye un cambio de paradigma 

en las ciencias sociales ya que otorga una mayor primacía al contexto, a la temporalidad y a 

los procesos en estudios de individuos, grupos y organizaciones (Elder y O‟Rand, 1995). 

Permite analizar los procesos sociales de una manera compleja, no simplista, relacionando la 

dimensión contextual -dando cuenta de las restricciones y estructura de oportunidades 

sociales-, con la del individuo -reavivando la capacidad de agencia humana. En nuestro caso, 

viabiliza el análisis de las trayectorias laborales de los migrantes considerando la impronta 

que imprimen los contextos de recepción analizados. 

En esta ponencia realizamos una reflexión de tipo teórico-metodológica centrada en la 

relevancia del planteamiento de un diseño de tipo comparativo cualitativo para la 

investigación. Además, nos centramos en el vínculo entre migración y curso de vida, una 

relación que resulta de interés no sólo por su finalidad heurística –tema poco explorado en los 

estudios de migración- sino también porque posee un potencial metodológico. 

Aunque la herramienta analítica principal es la configuración de trayectorias laborales –

basada en los relatos de los entrevistados a partir de los cuales se reconstruyen las biografías 

laborales de manera exhaustiva- en este trabajo no dedicamos atención al análisis de los 

requisitos y criterios metodológicos adoptados para su análisis. El objetivo en esta ponencia 

es la presentación de una reflexión teórico-metodológica sobre el diseño de investigación y 

sobre el nexo entre migración y curso de vida, un vínculo que sin dudas otorga un sustrato de 

enorme potencial para el análisis de las trayectorias.  

 

2. Diseño de investigación: un análisis comparativo cualitativo 

 

2.1. Enfoque metodológico cualitativo para el estudio de la inserción laboral de los 

migrantes 

Partimos de la premisa de la inutilidad que emana de la antinomia cualitativo/cuantitativo, si 

bien la distancia entre los dichos y la práctica de la investigación revelan aún una sangría 

enorme. Consideramos que nuestro trabajo se inscribe en una tradición histórico-cualitativa en 

la medida en que nos interesamos más en la calidad de los hechos sociales, en el interés por 

mostrar las regularidades pero también la heterogeneidad subyacente (Denman y Haro, 2000) 

y en las prácticas – fundamentalmente en el ámbito laboral- y representaciones que los 

migrantes tienen de ellas. La investigación cualitativa es entendida como una actividad 

situada que ubica al observador en el mundo y que consiste en una serie de  prácticas 
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interpretativas y materiales que tornan visible ese mundo […]. Entre otras cosas supone una 

aproximación naturalista e interpretativa a  la realidad que se estudia (Denzin y Lincoln, 2003: 

4 y 5, citado en Ariza, 2007; la traducción es de la autora). 

El acento en la investigación cualitativa se sustenta, en primer lugar, en el interés mismo de la 

investigación que pretende aportar en el conocimiento de la inserción y secuencia laborales de 

emigrantes argentinos en dos contextos de recepción – la posibilidad de captar el fenómeno a 

un nivel de desagregación importante, contemplando el análisis de las trayectorias y la 

transición-migración desde una valoración de las prácticas y significados. Asimismo, el 

abordaje permitirá profundizar en el conocimiento de un fenómeno que se invisibiliza (por la 

magnitud de otros colectivos y flujos y por las condiciones en que se realiza la migración: la 

ilegalidad, en unos casos, y en otros, la calidad de ciudadanos de muchos migrantes 

argentinos en Europa esconde su condición de migrante). Finalmente, y en relación con el 

punto anterior, se trata de un fenómeno emergente que por su misma condición ha sido poco 

documentado y demanda un conocimiento en profundidad.  

La no disponibilidad de información cuantitativa comparable que permita una adecuada 

aproximación al objeto de estudio conduce a que las investigaciones se basen en datos sobre el 

stock de inmigrantes (en México, por ejemplo, esta información – aunque con serias 

limitaciones- se encuentra en los Censos), información incompetente para nuestro trabajo, no 

sólo por las limitaciones que conlleva, sino porque no responde al horizonte temporal de 

observación que proponemos analizar.  

Lo que se buscará a partir de esta investigación es poder obtener generalizaciones analíticas 

para, a partir del análisis de las regularidades y patrones recurrentes – que pueden develar 

estructuras latentes- llegar a generar proposiciones teóricas. Es decir, existirá una estrecha 

relación entre el alcance de éstas y el logro de la saturación.  

La ventaja de este tipo de aproximación y a abordaje del problema de estudio es que permite 

ir redirigiendo y afinando los objetivos durante el proceso mismo de investigación. Esta 

ventaja es muy provechosa en investigaciones como la propuesta en donde existe un gran 

desconocimiento por el tema, en particular, por lo reciente del fenómeno. 

 

2.2.  Estrategia metodológica: análisis comparado de la emigración argentina 

La mayoría de los sociólogos que se preocupan por la metodología comparada en la 

investigación comienzan reconociendo, de una u otra manera - tal como lo hizo Durkheim 

hace mucho tiempo- que la comparación en sociología es ineludible (Ragin, 1987; van de 

Bunt y de Brujin, 2006; Lieberson, 1985). Para el sociólogo clásico, “la sociología comparada 

no es una rama especial de la sociología; es la sociología misma…” (Durkheim, 2003:161). 

Cuando los sociólogos eligen observar sólo una parte de las realidades sociales circundantes, 

la elección siempre representa una comparación del fenómeno seleccionado bajo observación 

en relación con otro fenómeno social (Øyen, 1990). Es decir, ya sea de manera implícita o 
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explícita, el conocimiento en ciencia social es construido a partir de comparaciones 

(Bechhofer y Paterson, 2000)
5
. 

A pesar de los enormes debates que ha suscitado el interés por realizar análisis comparativos, 

aún persisten reservas en cuanto a la comparación. La primera cuestión que surge es ¿qué es 

comparable con qué? Es muy frecuente escuchar advertencias acerca de la imposibilidad de 

comparar cosas distintas, porque estaríamos comparando “peras con manzanas”
6
, de lo que se 

desprende que sólo las entidades „similares‟ pueden compararse. Es paradójico que estas 

argumentaciones que se levantan en pro de realizar una fidedigna comparación, sin embargo, 

a la constatación de la incomparabilidad ya le precedió una comparación (Nohlen, 2006). Es 

preferible girar el argumento y en todo caso reconocer que “la comparabilidad no es una 

cualidad inherente a cualquier conjunto de objetos, sino, en todo caso, una cualidad atribuida 

a éstos por la perspectiva del observador” (Rustow, 1968; citado en Lijphart, 1993). En otras 

palabras, un buen análisis comparativo se basa en la elección de casos por criterios pertinentes 

al objeto de investigación, más no por gusto o facilidad
7
.  

En relación al método comparativo identificamos dos grandes posturas: una más tradicional 

(cuantitativista) y otra -más reciente y que comienza a tomar bríos- vinculada a los estudios 

cualitativo-interpretativos. El método comparativo posee una larga práctica en la metodología 

de las ciencias sociales, particularmente, en la ciencia política. Desde allí, reconocidos 

exponentes, tales como Sartori (1970), Lijphart (1971, 1993), Elder (1976), Smelser (1976), 

entre otros, desarrollaron lo que podemos denominar como concepción tradicional. Para ellos, 

el método comparativo se refiere a la comparación a partir de procedimientos sistemáticos y 

ordenados con la finalidad de examinar diferencias y semejanzas entre dos o más fenómenos, 

con el objetivo de alcanzar ciertas conclusiones (Colino, 2007). Para sus exponentes, este 

método debe considerarse como uno de los métodos científicos centrales más no como el 

método científico (Lijphart, 1993). Se sitúan en una concepción que lo ubica junto a otros – el 

método experimental y el estadístico – como los métodos de control de las ciencias sociales. 

Sin embargo, el primero es visto como inferior y subsidiario a los demás, debido a las 

                                                
5 “Pensar sin comparación es impensable”, toda la investigación social empírica involucra la comparación de alguna manera 
(Ragin, 1987:1). 
6 Lo cual nos lleva, como se sabe, al tema del nivel de abstracción. Una de los dos modos de abstracción que contribuyen al 
carácter general del concepto para Mackinney (1962) es la abstracción de la cualidad común entre los particulares que difieren, lo 
que lleva a ignorar las diferencias y comprender las semejanzas genéricas por medio del concepto, de la unidad conceptual por la 
cual se capta la multiplicidad de aspectos únicos y pueden ser  comprendidas por medio de un orden. “El concepto es abstracto en 
el sentido de que las diferencias específicas se pierden en el proceso abstractivo”.  
7 Para Anthony Giddens (1999: 689) “resulta evidente que la información factual sobre una sociedad no siempre nos dirá si 
estamos tratando con un caso insólito o con un conjunto de influencias muy general. Con frecuencia los sociólogos utilizan 
preguntas comparativas, que relacionan un contexto social con otro o que contrastan ejemplos tomados en sociedades 

diferentes”. 
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limitaciones que presenta
8
. Y, en todo caso, dejar el análisis comparativo para un nivel inicial 

en la investigación –formulación de hipótesis- y en un segundo, su sometimiento a prueba a 

través del método estadístico con una muestra lo más grande posible (Lijphart, 1993).  

Para otros autores, sin embargo, los supuestos de ambos métodos son muy similares en lo que 

refiere a la simplificación de la realidad que deben hacer para su aplicación (Ragin, 1987). 

Para realizar comparaciones significativas de casos como un todo, el investigador debe 

examinar cada caso directamente y compararlo con todos los otros casos relevantes. Esta 

nueva perspectiva postulada por Charles Ragin – con la cual nos encontramos más 

identificados- marca el descenso del interés en teoría macro-social cuantitativa en sociología 

de las últimas décadas, acarreando un distanciamiento de los análisis comparativos pioneros 

de la ciencia política.  

La mirada de Ragin sobre el método comparativo es concebida desde la tradición histórico-

cualitativa, como opuesta a la cuantitativa o estadística, ambas responden a diversas miradas 

de la realidad social. La primera está básicamente dirigida al estudio de los casos (case-

oriented) y la segunda al estudio de las variables (variable-oriented). Ragin (1987, 2000) 

identifica al método comparativo con la estrategia basada en el estudio cualitativo de los 

casos, atribuyéndoles fines tanto interpretativos como analítico-causales
9
. A esta estrategia 

(case-oriented) es apropiada denominarla método comparativo porque deriva directamente de 

la formulación de preguntas sobre entidades y procesos de gran escala social, empíricamente 

definidos e históricamente concretos (Ragin, 1987).  

Los estudios más recientes sobre el tema reconocen que la investigación o análisis 

comparativo son términos amplios que incluyen la comparación cualitativa y cuantitativa de 

entidades sociales. El objetivo subyacente de la investigación comparativa es buscar la 

similitud y la varianza (Mills, van de Brunt y Bujin, 2006). Es usada para separar patrones 

que son más generales y regularidades aisladas del ambiente de contexto. La comparación no 

sólo descubre diferencias entre entidades sociales, sino también revela aspectos únicos de una 

entidad particular que podría ser virtualmente imposible de detectar de otra manera. 

En años recientes y con relativa frecuencia se ha insistido en la necesidad de realizar estudios 

de corte comparativo en los trabajos sobre migración internacional, que permitan dar cuenta 

                                                
8 Las dos mayores son a. muchas variables y b. número limitado de casos (N-Small), lo que se asocia a la posibilidad de 
sobredeterminación causal. Aunque muchos de ellos han propuesto soluciones a los problemas asociados, prevalece la 
concepción de que éstos son superados por las ventajas inherentes al método estadístico, proponiendo que en la medida de lo 
posible se utilice el éste ya que el experimental, si bien es el ideal, es muy difícil de aplicar en las ciencias sociales. 
9 Un interés claro que expresa en varios trabajos es el de la necesidad de falsear los contrastes entre métodos estadísticos e 

histórico-cualitativos que representan al primero como explicativo y el segundo como descriptivo (Ragin y Zaret, 1983). 
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de la actual heterogeneidad y complejidad manifiesta de los vigentes movimientos de 

población que tienen lugar en la escena mundial, al tiempo que hagan visibles los patrones de 

regularidad que se encuentran por detrás. La proclama por este tipo de trabajos también se 

inscribe en la apuesta por la superación del nacionalismo metodológico (ver nota 4, pag. 2), 

particularmente a partir de la superación de la mirada enfocada sólo a origen-destino de la 

migración. El nuevo escenario mundial, signado por los cambios y transformaciones globales, 

desafía teórica y metodológicamente el abordaje de los fenómenos en él implicados.   

Nuestro proyecto se inscribe dentro de los esfuerzos comparativos con el afán de contribuir la 

comprensión del conocimiento de la relación entre la migración internacional reciente y su 

inserción laboral en el marco de los profundas transformaciones a que ha llevado el proceso 

globalizador. Así, a partir de la adopción de una perspectiva comparativa se pretende que el 

trabajo posea una capacidad heurística que permita trascender los casos particulares 

analizados y comprender otros procesos similares. De esta manera, el estudio de la emigración 

argentina hacia dos destinos de migración (sur-sur y sur-norte) permitirá aprehender el 

vínculo entre globalización, movimientos de población internacional y reestructuración de los 

mercados laborales y países en función de este nuevo orden. 

En esta propuesta de investigación concebimos el análisis comparativo como una estrategia 

analítica, como un mecanismo de imputación de conocimiento que nos permitirá comprender 

más a cabalidad la peculiaridad de la inmigración argentina en contextos intra e 

interregionales, maximizando los contrastes y similitudes característicos. Así, al adoptar 

explícitamente una estrategia comparativa partimos de la premisa de que comparar equivale a 

controlar las posibles fuentes de variación de la ocurrencia de un fenómeno social
10

, en el 

análisis comparativo se pueden sustituir variables por sistemas sociales concretos (Przeworski 

y Teune, 1970) en donde las semejanzas permiten incorporar variables de control – 

homogeneidad- y las diferencias constituyen variables explicativas -heterogeneidad. 

Comparación y control, entonces, se erigen como pilares centrales en la construcción de un 

buen diseño de investigación (Bechhofer y Paterson, 2000). 

Esta propuesta de investigación, se interpreta dentro del diseño de los sistemas más diversos
11

 

(the most different systems), postulado por Przeworski y Teune (1970). En el que se buscan 

las diferencias entre casos en contextos heterogéneos, basado en la idea de que los elementos 

                                                
10 Y es en este sentido que se concibe al método comparativo como la mejor aproximación al método experimental en 
ciencias sociales. 
11 Que es similar al método de la concordancia propuesto por Mill. 
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comunes a ambos sistemas funcionan como mecanismos de control en la investigación
12

. Así 

entonces, la homogeneidad metodológica se presenta, por un lado, en los niveles de 

escolaridad medios-baos y altos de los migrantes (migración calificada y no calificada). Por el 

otro, todos los entrevistados pertenecerán a un mismo contexto socio-temporal de salida 

delimitado por un horizonte temporal preciso: 2000-2008 (con posibilidad de subdividirlo 

analíticamente). La heterogeneidad, por su parte, la imprimen los dos contextos de recepción, 

México y Madrid, -como ya ha sido explicitado en apartados anteriores- en el que sus tres 

dimensiones (político-institucional, laboral y socio-cultural) constituyen los factores 

intersistémicos que permitirán la comprensión de las semejanzas y contrastes en la inserción y 

trayectorias laborales. 

Esta propuesta es congruente también con la estrategia de Smelser (2003) de sistematizar el 

contexto de las comparaciones, la cual exige un trabajo muy riguroso a partir del cual el 

análisis comparativo dé cuenta de diferentes complejos de causas para diferencias y 

similitudes en el fenómeno social se estudio. Para lograrlo, es imperioso tomar en cuenta el 

contexto de manera sistemática en la generación de índices y explicaciones. El análisis 

comparativo basado en el estudio cualitativo de casos tiene un potencial enorme para los 

estudios sociológicos de la migración, permitiendo explicar e interpretar el fenómeno 

controlando el hecho de que una causa puede tener diferentes efectos dependiendo el contexto 

(Ragin, 1987).  

 

2.3.El curso de vida como perspectiva metodológica  

El curso de vida puede verse en tres niveles: como concepto, como perspectiva analítica-

metodológica y como campo de estudio. Como concepto, es visto como una secuencia de 

roles y eventos ordenados por la edad, socialmente definidos, que tienen lugar en un tiempo y 

lugar históricos (Elder et. al., 2003). Como campo de estudio, refiere a al conjunto de 

investigaciones de diversas disciplinas que se inscriben bajo la perspectiva y que estudian los 

roles del tiempo y el contexto en el proceso de desarrollo individual (Elder y O‟Rand, 1995). 

A continuación, presentamos brevemente algunos aspectos relevantes del curso de vida como 

perspectiva, y la vinculación con nuestro objeto de estudio.  

La perspectiva de curso de vida constituye un marco analítico relativamente reciente, 

con enormes potencialidades para la utilización en diversas disciplinas de estudio en general y 

                                                
12 El otro diseño postulado por los autores es el de los sistemas más semejantes (the most similar systems) que busca 

encontrar las diferencias entre casos en contextos homogéneos. 
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con atrayentes posibles usos en los estudios de migración. El curso de vida es concebido 

como una orientación teórica, ya que establece un campo común de investigación proveyendo 

un marco para la investigación descriptiva y exploratoria
13

 (Elder et. al., 2003). El 

surgimiento del enfoque constituye un cambio de paradigma en las ciencias sociales ya que 

otorga una mayor primacía al contexto, a la temporalidad y a los procesos en estudios de 

individuos, grupos y organizaciones (Elder y O‟Rand, 1995). Permite analizar los procesos 

sociales de una manera compleja, no simplista, relacionando la dimensión contextual -dando 

cuenta de las restricciones y estructura de oportunidades sociales-, con la del individuo -

reavivando la capacidad de agencia humana. La vinculación entre ambas dimensiones, al 

tiempo que enriquece el análisis, da lugar a la posibilidad de contingencia.  

El surgimiento de la perspectiva se inscribe en una alternativa crítica a los conceptos 

de ciclo de vida y ciclo familiar. Sintéticamente, estos conceptos se basan en una visión 

estanca de las etapas de la vida y la familia, basadas en un modelo tradicional de familia 

nuclear, sin contemplar la variedad de tiempos individuales (Ariza, 2000). Simultáneamente a 

estos esfuerzos analíticos, existieron también una serie de condiciones históricas relacionadas 

con los tipos de datos y técnicas de análisis que estimularon el desarrollo de la perspectiva. 

Entre las cuales cabe mencionar, el boom de los estudios longitudinales aunados a la ausencia 

de herramientas analíticas pertinentes, posteriormente el desarrollo de técnicas de análisis 

longitudinales (análisis de historia de eventos) junto a un cada vez mayor reconocimiento de 

las limitaciones de los análisis de tipo transversal.  

La premisa básica de la que parte el enfoque es que las trayectorias biográficas 

individuales son factibles de construir a partir de la diferenciación e interrelación de las 

transiciones. Las trayectorias refieren a una secuencia de roles, posiciones o estados que 

experimentan los individuos a lo largo de la vida. Es decir, las transiciones están incrustadas 

en las trayectorias, mientras las primeras pueden ser vistas en el corto plazo, las últimas 

refieren a una mirada de largo alcance. Las trayectorias que resultan de la combinación de 

estados y sus transiciones, mantienen un orden de ocurrencia específico y una dirección 

particular y se encuentran moldeadas por las fuerzas históricas y a menudo estructuradas por 

instituciones sociales (Elder et. al, 2003). En esta estructuración, la edad constituye un 

vehículo primario para el entendimiento del cambiante contexto de las vidas, asumiendo un 

papel relacional entre el curso de vida y el tiempo histórico pero simultáneamente concebida 

como una construcción social, que estructura las etapas del curso de vida a través de las 

normas de edad, las sanciones informales, calendarios sociales, etc. (ídem) asociadas a las 

nociones de “edades óptimas” o “edades límites”. La edad no sólo representa un punto en e l 

período de vida y una marca histórica, sino también un entendimiento subjetivo sobre la 

                                                
13 Los autores siguen a Merton (1968) en la definición de orientación teórica. 
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naturaleza temporal de la vida. Y éste, es un aspecto novedoso del enfoque, dar lugar a la 

subjetividad, así como permitir el entrelazamiento de lo objetivo con lo subjetivo. 

Al concebir la vida de los individuos como el resultado del entrelazamiento de 

trayectorias que representan las diversas dimensiones o dominios en los que la persona se 

desenvuelve (familiar, laboral, escolar, residencial, etc.) se da lugar a una comprensión más 

cabal de los cambios en las biografías, entendiendo que el comportamiento humano está 

sujeto a diversas influencias durante la vida. El impacto generado por las distintas transiciones 

en el curso de vida puede ser distinto grado produciendo, en algunos casos, modificaciones 

determinantes que implican un punto de disrupción (turning point) en las trayectorias vitales. 

Un turning point no constituye un evento aislado de corta duración sino un proceso que 

involucra la alteración del itinerario de vida o bien, no siendo de largo alcance genera 

impactos muy profundos (Hareven y Masaoka, 1988). La evaluación de una transición como 

un punto de quiebre puede provenir desde una mirada objetiva (desde el investigador) o desde 

la propia percepción retrospectiva del actor sobre su propia vida (subjetiva).  

La migración constituye un evento más en la vida de las personas y, simultáneamente, 

es una transición, ya que produce el cambio de un estado a otro (de una a otra residencia, de 

nativo a inmigrante, etc.). A partir de la construcción de trayectorias es posible analizar la 

migración desde una mirada procesal y dinámica, basada en la interrelación de tiempos 

individuales y sociales. Considerando a la migración como un evento más en el curso de vida 

se concibe como una transición que otorga sentido a la historia de vida individual (Ariza, 

2000). Como tal, encierra la potencialidad de convertirse en un punto de quiebre. Hareven y 

Masaoka (1988) listan algunos eventos que pueden acrecentar tal posibilidad: a. cuando es 

coincidente o sucedida por una crisis; b. cuando conlleva a un conflicto familiar por la 

asincronía de tiempos individuales y colectivos, c. cuando ocurre en discordancia con el 

tiempo socialmente establecido, 4. cuando es inesperada, 5. cuando requiere de una 

adaptación social relacionada con otra transición normativa.   

Como señala Ariza (2000), la migración se relaciona como el momento en que ocurre 

(principio de timming) y la trayectoria con la que se relaciona. En esta investigación, se 

considera relevante el momento individual e histórico en el que ocurre. La situación de 

desventajas acumuladas de la década del noventa que culmina con la crisis de 2001, 

constituye una situación estructural de una envergadura tal que presuntamente potencie la 

posibilidad de que la migración se convierta en un punto de quiebre, en una sociedad en la 

que, además, la transición-migración (como „exilio económico‟) no encuentra correlatos 

históricos.  

A partir del análisis de las trayectorias será posible analizar los eventos que marcan 

transiciones en la vida laboral (despidos, desempleo, búsqueda de empleo, cambio en la 
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estructura ocupacional, modificación de las condiciones laborales, etc.) aunadas a otras de 

otros dominios de la vida (especialmente en el plano de la familia) y los que motivaron la 

emigración. 

Para el análisis de la transición-migración y de las trayectorias laborales de los 

emigrantes se prevé la construcción de tipologías basadas en el momento de ocurrencia de la 

migración dentro del curso de vida de las personas y el impacto que generó en las trayectorias 

laborales futuras. La construcción de trayectorias tipo es una herramienta metodológica que 

tiene como finalidad heurística la realización de un análisis comparativo de ellos y de las 

dimensiones centrales de estudio, destacando las singularidades (Ariza, 2000).  

 

3. Estrategias teórico-metodológicas para el análisis del proyecto migratorio, las 

trayectorias laborales y la etapa del curso de vida 

3.1.Intereses teórico-analíticos y metodológicos en el nexo entre migración y curso de 

vida 

La migración, como el grueso de los fenómenos a los que se aboca la ciencia social, involucra 

un proceso social y, como tal, es adecuado estudiarlo mediante acercamientos teórico-

metodológicos que permitan aprehenderlo de la manera más cabalmente posible.  

Si bien es un proceso -en tanto entendemos el proyecto migratorio como un fenómeno que 

involucra desde la toma de decisión en conjunción con los eventos y motivaciones que la 

alentaron, la constante evaluación de la permanencia y la posibilidad de retorno- también es 

un evento que contiene una transición: el paso de un origen a un destino. El impacto que esa 

transición genere para el subsiguiente curso de vida puede ser muy diverso y esa diferencia 

contiene una heterogeneidad en la que se encuentran factores individuales (habilidades, 

capacidades, redes, personalidad) e histórico-contextuales (legales, laborales, institucionales, 

sociales). Asimismo, la valoración del peso de este evento puede realizarse desde distintos 

ángulos: a partir del análisis de ciertas características o condiciones en la trayectoria 

(objetivo) o con base en un juicio valorativo, desde el propio actor de la migración y/o desde 

el investigador.  

Adicionalmente, el supuesto al que adherimos es que la transición-migración puede impactar 

diferencialmente en los individuos dependiendo del momento del curso de vida en el que ella 

tenga lugar (timing), es decir, el correlato que tenga en la biografía subsiguiente, así como el 

rumbo que adopte dependerá de ese momento así como también de la sucesión de eventos 

contenidos en la trayectoria previa. 
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El interés en el estudio de la migración en relación con la etapa del curso vital en la que 

ocurre es doble: teórico-analítico y metodológico. 

- Teórico-analítico:  a. sesgo teórico  interés heurístico 

   b. selectividad emigración argentina reciente  

- Metodológico:  a. duración de las trayectorias laborales (pre) 

   b. definición de etapas (características similares) 

   c. tiempo biográfico e histórico  

   d. expectativas y normas de edad 

 

3.1.1 Intereses teórico-analíticos 

En los estudios de la migración ha sido escaso el peso que se le ha dado a este vínculo 

analítico, lo que puede explicarse a partir de algunos de los sesgos que las teorías de la 

migración arrastran y reproducen. La reproducción de varios de estos supuestos sociológicos 

ha conducido a la adscripción de un modelo de causalidad lineal, simple, que se resume en la 

secuencia temporal de causa-efecto (Simons, 1991). Los diferentes modelos explicativos de la 

migración han tendido a identificar un determinante como promotor de un tipo de resultado 

particular, suponiendo una explicación unicausal y unidireccional, exhibiendo una tendencia 

al monismo causal que se expresa, mayoritariamente, en un determinismo económico. 

El predominio de la adopción de esta mirada causal y determinista no ha permitido analizar 

movimientos migratorios que no refieran a causas estructurales o que no respondan a procesos 

de cambio o transformación social – en algunos casos  “coyunturales”- tales como la crisis 

económico-social de finales de los noventa en Argentina, que promueven nuevos 

movimientos de población o generan modificaciones en las tendencias hasta entonces 

conocidas. En la actualidad se reconoce una amplia variedad de manifestaciones y 

expresiones de los movimientos internacionales de personas que no pueden ser explicados 

bajo esa lógica causal.  

En ese estudio ya clásico de Massey y asociados (1991) se presenta un análisis de la relación 

de las etapas del ciclo de vida familiar, la edad y la posibilidad de migración de los miembros 

de las familias. Los autores sostienen que cuando los hijos crecen, se incorporan al mercado 

laboral y se independizan del hogar, las necesidades familiares disminuyen, por lo que la 

presión económica para migrar también desciende. Aún cuando el trabajo se abocó al estudio 

de la emigración en cuatro comunidades mexicanas, la idea de que la migración tiene un papel 

en las estrategias de supervivencia familiares y que éste está estrechamente relacionado con el 
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ciclo de vida de la familia ha sido extensamente aceptada –y poco cuestionada-, reflejo directo 

de la relación entre el proceso migratorio y las necesidades económicas familiares. No nos 

proponemos cuestionar o probar la propensión a migrar en relación a la etapa del curso de 

vida de las personas -una relación que existe y ha sido demostrada (Bogue, 1968; Rogers y 

Castro, 1981, 1986; Massey y otros, 1991)- sino reflexionar acerca de la complejidad que 

asume el proceso migratorio en la actualidad y en la necesidad de estudiarlo superando una 

visión restrictiva del mismo. 

Esa misma relación entre la edad –etapa de la vida- y la propensión a migrar es motivo 

incluso para analizar la biografía previa, la transición-migración y la trayectoria posterior 

tanto de quienes migran en una etapa “esperada” como de quienes no entran en ese 

estereotipo. La forma en que las personas se enfrentan al proyecto migratorio evidenciará 

diferencias tanto en relación a la secuencia completa de decisiones y acciones emprendidas a 

lo largo de la vida (path dependency) como en la manera en que las dimensiones contextuales 

moldearán su itinerario post-migratorio. 

Existe cierto consenso en reconocer que este flujo de emigrantes es mucho más heterogéneo 

que sus predecesores. Una de las formas en que se expresa es por la menor selectividad en 

término de niveles formativos y sectores sociales de procedencia, así como también por los 

distintos grupos de edades involucrados en el proceso. Este hecho quizá sea un indicador de la 

disminución de la selectividad. Ha sido ya demostrado que ésta tiende a ser descendente 

conforme los sistemas migratorios adquieren un carácter autosostenido (Massey et. al., 1991).  

Con base en el conocimiento de los trabajos previos mencionados, al momento de diseñar esta 

investigación se buscó intencionalmente migrantes argentinos de edades variadas, 

especialmente, personas que hayan emprendido el proyecto migratorio en distintos momentos 

de la vida. Un grupo que resultó particularmente atractivo es el correspondiente a quienes lo 

han hecho en un momento en el cual no sería “esperable” que asuman tal empresa. 

 

3.1.2. Intereses metodológicos 

Metodológicamente, el análisis de los migrantes entrevistados en función de la etapa del curso 

de vida ofrece ciertas ventajas y potencialidad en relación a los fines de la investigación, 

permitiendo mantener ciertos requisitos de control para la comparabilidad de los casos en los 

dos contextos. En primer lugar, la duración de las trayectorias pre-migratorias muestran un 

correlato con la etapa del curso de vida de los individuos, de manera que los que se 
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encuentran en etapas incipientes denotan trayectorias más cortas, quienes están en una etapa 

intermedia de la vida poseen trayectorias medias y son mayormente largas las de quienes 

migran en una etapa avanzada del curso de vida (ver gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Duración de las trayectorias laborales pre y post migratorias de los migrantes 

entrevistados según etapa del curso de vida  

 

En segundo lugar, la definición de esas etapas se estructura por compartir una serie de 

características similares en función de los eventos y transiciones que típicamente definen las 

etapas de los individuos (jóvenes, adultos jóvenes, adultos consolidados). Es decir, se 

construyen grupos analíticos que comparten semejanzas en relación a varios dominios de su 

vida (no sólo el laboral). 

De manera relacionada, en tercer lugar, esta distinción analítica permite incorporar de manera 

simultánea la relación entre el tiempo biográfico de los individuos de cada grupo y el tiempo 

histórico. No sólo porque los más avanzados pertenecieron a (y fueron moldeados e 

impactados por) épocas que no forman parte de la vida de los más jóvenes, sino también 

porque posibilita visualizar de una manera más clara la manera en que el tiempo histórico 

afecta las distintas etapas de la vida. De manera especial, queremos ver qué papel juega el 
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deterioro de las condiciones económico-laborales de la década de los 90‟ así como la crisis en 

2001 en los migrantes entrevistados.  

Finalmente, en cuarto lugar, también existen expectativas y normas de edad que pueden actuar 

como instigadoras o inhibidoras del proyecto migratorio mismo y de la propia trayectoria 

laboral. La comprensión de las mismas es factible mediante un análisis que considere no sólo 

los eventos de los dominios de la vida sino la forma en que ellos son concebidos y percibidos 

por los propios actores de la migración.  

 

3.2. Construcción de grupos analíticos con base en la definición de etapas del curso de 

vida 

De manera que una primera estrategia analítica que empleamos para el estudio de las 

trayectorias laborales consiste en la construcción de grupos de entrevistados de acuerdo a la 

etapa del curso de vida en la que han migrado. Debido a que el tiempo de exposición en los 

destinos que hemos utilizado en el recorte analítico de esta investigación es relativamente 

corto (entre 2 y 10 años), el momento del curso vital en el que se emprendió el proyecto 

migratorio es relativamente coincidente con el que se encontraban al momento de la entrevista 

–aún cuando hayan experimentado nuevos eventos y transiciones en los distintos dominios de 

sus vidas.  

Cuando analizamos transiciones es importante reconocer que al tratarlas como síntoma o 

signos de cambio no necesariamente se encuentran asociados a una fecha o momento preciso, 

sino que ese cambio del que queremos dar cuenta se puede experimentar a través de un 

proceso (con duraciones muy variadas). Por tal motivo, la definición de estas etapas es 

complicada. Existen “umbrales difusos o borrosos”, así como estados y eventos indefinidos 

con posibilidad de revertirse. Para su delimitación consideramos varios eventos de distintos 

dominios de la vida, adoptando una estrategia de jerarquización de estados en donde el laboral 

primó por sobre los demás: el ingreso al mercado laboral, la independencia económica y del 

hogar materno/paterno, la finalización de los estudios y la consolidación de la trayectoria 

laboral, por sobre otros eventos de otros dominios (tales como la unión o la tenencia de hijos). 

Estos criterios se adoptaron no sólo por un interés analítico (la propia trayectoria laboral) sino 

también porque la población de estudio tiene ciertas características particulares, por ejemplo, 

un calendario relativamente tardío para típicos eventos que marcan el paso de la juventud a la 

adultez.  
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El cuadro 1 que observamos a continuación pretende sintetizar algunas características de los 

grupos analíticos conformados (primera mitad) así como presentar algunos hallazgos en 

relación al vínculo entre migración y curso de vida (segunda mitad). 

 

Cuadro 1. Grupos analíticos con base en la etapa del curso de vida en que ocurre la 

migración  

 

Nota: TL es trayectoria laboral, CV= curso de vida; CVI= curso de vida incipiente; CVM= curso de vida medio; 

CVA= curso de vida avanzado. 

 

3.2.1. Los que migran en una etapa incipiente del curso de vida (CVI) 

El rango de edades en las que se localiza este grupo de entrevistados se encuentra entre los 20 

y 35 años y los episodios de migración tuvieron lugar entre los 20 y 31 años, de manera que 

sus cohortes de nacimiento corresponden al segmento de  1977-1988. Para ellos predomina el 

CVI CVM CVA
Edades 20-35 años 30-45 años 46-61 años

Edad a la migración 18-31 años 22-43 años 40-55 años

Cohorte de nacimiento [1977-88] [1964-1979] [1947-63]

Soltería Soltería

Primera unión Primera unión Primera unión

Separación Separación

Hijos

Segundas uniones Segundas uniones

Solo Solo Solo

Con amigo Familiar Familiar

Duración TL (pre) 3-9 años 7-17 años 20-42 años

Caracetrísticas laboralesDiversos intentos, 

trabajos ad honorem, 

precarios, ensayo-error

Mayor estabilidad 

laboral, continuidad, 

experiencia en 

determinado rubro o 

sector

TL mayormente estables, 

continuas -> irrumpidas 

por la crisis: despidos, 

quiebras, devaluación

Motivos migración 1) Experiencia de vida, 

maduración; 2) Ofertas 

laborales; 3) Det. Cond. 

Económ-lab

1) Det. Cond. Económ-

lab; 2) Desarrollo 

personal-profesional; 3) 

Nec. de un cambio

1) Det. Cond. Económ-

lab; 2) Fin etapa laboral, 

consecusión del retiro; 3) 

Ofertas laborales

Valoración migración Momento de la vida 

oportuno para migrar

Edad bastante apta para 

ciertas cosas

Migrar cuando ya no hay 

que migrar

Transición-migración y 

CV

Muchas transiciones no 

acaecidas

Calendario retrasado Sucesos inesperados

Transición-migración en 

el CV prospectivo 

Se retrasa / 

desestandariza el 

calendario

Preocupación por 

calendario retrasado / 

Replanteo por 

experimentación de 

nuevas transiciones

Proyecto migratorio: 

suceso inesperado. 

Replanteo CV 

subsiguiente

Caracetrísticas 

conyugales/ familiares

Tipo de migración
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estado de soltería, la conformación de algunas uniones en el destino o de manera simultánea a 

la migración. Es casi ausente la presencia de hijos. 

En general, han terminado sus estudios en Argentina aunque encontramos algunos 

casos que continuaron su formación en México o Madrid. En algún caso la trayectoria 

educativa es interrumpida con el proyecto migratorio, no obstante ella había sido bastante 

intermitente y prolongada. Para muchos, la transición-migración es un evento concomitante 

con otro: la salida del hogar paterno/materno. En gran medida, para quienes este evento ha 

sucedido de manera previa, esa salida se relaciona generalmente con eventos de migración 

interna para la realización de estudios. Predomina el estado de soltería y la conformación de 

algunas uniones tienen lugar en los destinos o, en pocos casos, de manera simultánea a la 

migración. Es casi ausente la presencia de hijos. 

Su incursión en el ámbito laboral en general comienza Argentina aunque las 

trayectorias allí suelen tener una duración no muy extensa: entre 3 y 9 años. Algunos se 

insertan de manera más firme al mercado de trabajo en el destino, ya que en Argentina 

evidenciaban algunos episodios aislados o muestran un tramo de su trayectoria, en algunos 

casos posterior a la culminación de los estudios, con diversos intentos de inserción. Estas 

tentativas se asocian con tipos de trabajo ad honorem, precarios o inserciones asalariadas que 

no se corresponden con su formación u oficio complementada con trabajos por cuenta propia 

en donde sí lo ejercen.  

 

3.2.2. Migrantes en una etapa media del curso vital (CVM) 

Este grupo de entrevistados se encuentra en un estadio del curso de vida que podemos 

denominar como intermedio, en tanto sus edades fluctúan entre los 30 y los 45 años y la edad 

a la migración entre los 22 y los 43 años. La situación más común es la de quienes antes de 

emprender el proyecto migratorio se habían independizado de sus hogares materno/paternos y 

finalizado y/o truncado su educación formal (independientemente del nivel educativo del que 

se trate).  

Aunque con respecto a la situación conyugal las situaciones divergen –algunos están 

en convivencia y otros no- lo cierto es que casi todos los entrevistados han pasado por ese 

estado alguna vez. De manera que la disolución de uniones es un evento que se asocia a este 

grupo de personas, quienes lo han experimentado, en gran medida, en los destinos. En varias 

ocasiones tienen lugar segundas formaciones conyugales. Con respecto a la 
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maternidad/paternidad, es una situación que se evidencia en el grupo, aunque no para todos. 

Para muy pocos de ellos, la ocurrencia de este evento ha tenido lugar en Argentina.  

La duración de sus trayectorias en Argentina oscila entre 7 y 16 años, aunque se 

concentran por encima de los 12. De manera que las edades a las que inauguraron su vida de 

trabajo se ubica alrededor de los 16, variando entre los 15 y los 23 años de edad. A diferencia 

del grupo anterior, estos entrevistados exhiben en mayor medida trayectorias que logran una 

mayor estabilidad laboral, es decir, más continuas y, en varios casos con experiencia en 

determinado rubro o sector. Es decir, nos referimos aquí a personas –aún sin una formación 

específica- con inserciones en ocupaciones de un sector, con una tendencia a una mayor 

permanencia. En estos casos, quienes son calificados o quienes tienen un oficio parecen haber 

logrado trabajar en espacios relativamente acordes a su formación o capacitación. No 

obstante, existe también un grupo al que aún le cuesta esa consolidación en la trayectoria y 

muestra aún dificultades o en el tipo de inserción o en el logro de ocupaciones acordes. 

 

3.2.3. Migrar en una etapa avanzada del curso de la vida (CVA) 

Las edades de estos entrevistados se encuentran en el rango de los 45 a los 61 años de edad y 

han migrado entre los 39 y los 55 años. Este grupo denota características bastante más 

homogéneas que los anteriores. Con respecto a las transiciones que caracterizan cada grupo, 

aquí todos se han independizado de la casa paterna hace muchos años, destacan considerables 

episodios de migración interna desde ésta a su residencia propia (relacionada con la carrera 

laboral o con la familiar) y las trayectorias educativas han finalizado tiempo atrás (aún 

aquéllos que las han abandonado, hace tiempo que ha sucedido). Casi todos tienen 

experiencias de uniones, varios han experimentado disolución y segundas uniones. Quienes 

tienen hijos, en la mayoría son éstos adolescentes, jóvenes o adultos. 

Las duraciones de sus biografías laborales son largas, concentrándose entre alrededor 

de los 25 años (entre 22 y 30), con un rango de variación desde los 20 a los 42. Algunas 

mujeres han interrumpido su trayectoria de trabajo en la etapa de la maternidad temprana y 

posteriormente ha sido retomada por lo que, aun con esas interrupciones, su experiencia en 

este dominio es mayor a los 20 años. Si estas personas han nacido entre los años 1947 y 1963, 

significa que sus trayectorias laborales –que comienzan alrededor de los 17 años- tienen lugar 

mayormente en la década del 70‟ y que a mediados de los 90‟ se ubicaban entre los 32 y 48 

años.  
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Como hemos mencionado previamente, la diferenciación de las tres etapas del curso 

de vida no sólo tiene una finalidad heurística sino también metodológica. La duración de las 

trayectorias laborales pre-migratorias son muy disímiles entre cada una de ellas. Para quienes 

se encuentran en una etapa del CVI la duración de ese segmento tiende a ser menor (en 

algunos casos llega a ser igual) que el correspondiente al segmento post-migratorio, de 

manera que, la mayor experiencia laboral se encuentra en los destinos (más que en el origen) 

por lo que también es dable esperar que esas inserciones previas no sean del todo propicas 

(suponiendo un período de ensayo-error típico de los primeros intentos de incorporación al 

mercado de trabajo). 

Por su parte, las trayectorias de los entrevistados en una etapa del CVM manifiestan 

segmentos previos a la transición-migración en general son de mayor duración (entre 9 y 18 

años) que el tramo posterior (3 a 9 años), de manera que son trayectorias, si bien no 

consolidadas totalmente, con un tiempo de exposición y desarrollo más importante que en el 

primer caso. Por último, las trayectorias de quienes migran en una etapa del CVA tienen una 

gran experiencia de pertenencia en el mercado laboral en Argentina (entre 18 y 38 años). 

La reserva anterior, si bien nos permite tener cierto grado de control con respecto a los 

tiempos de exposición en el mercado de trabajo en cada grupo analítico, también evidencia 

que tienen variabilidad a su interior, la cual es considerada a la hora del análisis de las 

trayectorias.  

 

4. Algunos hallazgos en el vínculo entre migración y curso de vida 

En los motivos de la migración encontrados en los relatos de los entrevistados aparece –en 

ocasiones explícita y en otras implícitamente- la interrelación con eventos en otros dominios 

de sus vidas. Lo que ha resultado muy interesante es que, aún con situaciones diversas al 

interior de cada grupo analítico, encontramos algunos patrones específicos. 

Lo primero que destaca es que en los más jóvenes, los motivos expresados tienen que ver con 

el deseo (necesidad) de experimentar un cambio, un crecimiento, una maduración de sus 

vidas; mientras que en los otros dos casos los motivos más destacados se relacionan de 

manera mucho más estrecha con el deterioro experimentado en sus condiciones económico-

laborales. 
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La migración por ofertas de trabajo las encontramos de manera más palpable en el grupo de 

CVI y en el CVA, respondiendo en este último caso a traslados intraempresas, en mayor 

medida.  

Lo que resulta interesante, al analizar a través de los grupos analíticos construidos, es que la 

referencia a la crisis (disparador central de la migración reciente) aparece en los relatos de los 

entrevistados de forma diferente. Podríamos decir que conforme el cruso de vida es más 

avanzado esa referencia (como la visualización del impacto concreto en sus trayectorias) es 

más notoria. No obstante, esta afirmación es necesario matizarla. 

El proyecto migratorio para quienes se encuentran en una etapa del CVI es visto como algo 

acaecido es un momento oportuno de sus vidas. Destaca la concepción de concebir aquella 

decisión y consecuente transición como poco riesgosa, en tanto la construcción de su vida 

personal aún era incipiente (en tanto en gran medida se encontraban transitando y en gran 

medida por transitar las típicas transiciones hacia la adultez). Posiblemente las normas y 

expectativas sociales estén interviniendo en su propia valoración.  

De igual forma, para quienes se encuentran en una etapa CVM, la transición-migración es 

valorada como “ahora o nunca”, como un momento ya imperioso de consolidación (de sus 

itinerarios laborales) o bien, para quienes experimentan ciertos eventos –como rupturas con 

parejas (en general sin convivencia pero con proyectos truncados por el rompimiento) la 

interpretación es muy similar a la de los más jóvenes: “no tenía nada que perder” o, en otras 

palabras, durante mucho tiempo apostaron por un proyecto / futuro que no se dio lo cual 

conlleva a percibir que el válido tomar el riesgo que implica al cambio en este momento de 

sus vidas. 

El grupo de quienes migran en una etapa del CVA es quizá el más interesante, en tanto 

claramente se ubican en un momento en el que no es dable esperar el emprendimiento de la 

migración internacional. Así es vivido por ellos mismos, quienes identifican un desfase entre 

el momento de la vida y la transición-migración. 

En síntesis, ¿qué vínculo es posible identificar en cada momento del curso de vida y el 

proyecto migratorio? 

En el grupo de CVI es la no experimentación de varios eventos y/o transiciones “típicas” lo 

que justifica, avala o hace “menos riesgosa” la decisión de migrar. 

Para los entrevistados en una etapa del CVM es una situación similar pero con una 

interpretación muy disímil lo que promueve la migración: experimentaron algunas 
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transiciones (especialmente la salida de la escuela y el ingreso al mercado de trabajo) pero 

manifiestan dificultad para lograr otras (independencia económica y del hogar 

materno/paterno) o bien la frustración o truncamiento de proyectos de pareja. De manera que, 

en este caso, es un calendario “retrasado” el que justifica o legitima la migración. 

Por último, para los entrevistados en una etapa del CVA es la vivencia de “sucesos 

inesperados” o trastornos biográficos (divorcios, nuevas uniones) -que llevan a reevaluar sus 

condiciones (creencias, convicciones) pasadas y reorientarlas hacia el futuro- lo que 

promueve la migración. Estos pueden ser positivos (una nueva unión) o negativos (viudez o 

divorcio). Además, los eventos de otros miembros de la familia pueden intervenir en la 

decisión y, en definitiva, en sus trayectorias. En este grupo un ejemplo claro lo constituye la 

migración internacional previa de alguno(s) de su(s) hijo(s).  

Es posible realizar una mirada inversa y focalizar no sólo en cómo una configuración de 

factores que involucran eventos de distintos dominios de la vida promueve la migración sino 

también, cómo una vez producida, esos dominios son transformados o reinterpretados. Si 

concebimos el proyecto migraotrio como un proceso, éste, al menos, involucra: a) la decisión 

de migrar y la salida; b) la decisión de permanencia y c) la evaluación del retorno (y/o el 

mismo). 

Tras la migración, quienes están en CVI y no habían experimentado ciertas transiciones, 

replantean su situación. Los que han vivido algunas y no otras (pero tienen la posibilidad de 

hacerlo) problematizan su situación y su mirada prospectiva (incluyendo la posibilidad de 

retorno) función de la posibilidad de experimentarlos. Pero, por otro lado, también algunos 

advierten que su curso de vida ha sido moldeado y ha adoptado un camino, que posiblemente 

no hubiera tomado de no haber migrado. Es decir, el “diseño de la vida” (Gardner, 2009) 

finalmente adoptado se articula de manera compleja y cambiante con el contexto.   

En gran medida, para los entrevistados en el CVA no sólo la decisión de migrar ha sido 

promovida por eventos inesperados sino que la migración misma (y sus resultados) constituye 

una situación, en muchos casos, inesperada también. Lo que los lleva a replantear la 

concepción del proyecto migratorio (de temporal o corto plazo a mediano e incluso 

indefinido/permanente) generalmente con una reevaluación de un retorno en principio 

incuestionable y ahora, al menos, puesto en duda. 

El cuadro 2 sintetiza, con fragmentos de los entrevistados, algunas de las ideas vertidas 

anteriormente. Es evidente que el principio de vidas interrelacionadas postulado por Elder se  
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Cuadro 2. Fragmentos de los grupos analíticos de entrevistados. Interrelaciones de eventos de distintos dominios de la vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CVI 
Ponerse a prueba: migrar cuando no hay 
nada que perder 

CVM 
Para quienes al migrar se pierde pero se gana 

CVA 
Una aventura de viejos: migrar cuando ya no  
hay que migrar 

ά9ǎǘŀōŀ ǎola, no tenía nada que perderέ 
 
άNo tenía nada que perder, estaba 
soltero, vivía con mi madre, era un nene 
ŘŜ ƳŀƳłΦ bŜŎŜǎƛǘŀōŀ ǇǊƻōŀǊƳŜέ 
 
Ya tenía casi 30, me quería casar así que 
nos casamos y nos vinomos. 
 
άNo tenía nada que perder, era una 
oportunidad, era joven, solteroέ 
 
άHabía terminado con mi novia y me 
habían despedido del trabajo, estaba en 
depresión. Estaba solo, no tenía nada que 
perderέ 
 
ά¸ ŀhora con Ana (su bebé), decidimos 
ǇƻǎǘŜǊƎŀǊ ƭŀ ǾǳŜƭǘŀέ 
 
άYa tengo 30... Me quiero casar, tener 
hijos y para eso quisiéramos estar en 
Argentina. Así que estaremos volviendo 
en un añoΧέ 
 
άSoy hijo único... aunque me quisiera 
qedar, tendré que regresar por mis 
padresέ 
 
ά/ǳŀƴŘƻ Ǿƻȅ όŀ !ǊƎŜƴǘƛƴŀύ Ƴƛǎ ŀƳƛƎƻǎ ƳŜ 
dicen: pero sos un boludo, tenes casi 30, 
ƴƻ ǘŜƴŜǎ ƴƛ ƴƻǾƛŀέ 

ά¸Χ tenía que cotizar! Es lo bueno que tiene 
España, todo es legal. Estuve muchos años en un 
mismo lugar, trabajndo en negro, si me quedaba 
en Argentina no tenía futuroέ 
 
άTenía una edad que ya es bastante apta para 
vivir dola (27), no encontraba los recursos para 
salir adelanteέ 
 
άTenía 33 años y decidí romper con mi novio de 
hacía 9. (La migración) fue una apuesta. Quería 
salirme de la casa de mis padres pero no podia, 
estuve pagando la hipoeca de la casa hasta que 
ƳŜ ǾƛƴŜΧέ 
 
άό[ŀ ƳƛƎǊŀŎƛón) me ha ayudado a madurar, era 
un nene de mamáέ 
 
ά¢ƻŘƻǎ ƭƻǎ Řía pienso en volver, siempre pienso, 
pero ahora hijo españolέ 
 
ά¦ƴƻ ƴƻ ƳƛƎǊŀ ŀ España porque se le ocurre, es 
ǇƻǊ ǳƴ ƛƳŀƎƛƴŀǊƛƻ ŎƻƭŜŎǘƛǾƻΧ ȅ ǘŜǊƳƛƴŀƳƻǎ 
teniendo vida de adolescentes, pero no lo 
ǎƻƳƻǎέ 
 
ά9ǎǘƻȅ Ŝƴ ǳƴ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜŎƛǾƻΥ ǘengo que ver 
qué pasa con mi vida. O formo una pareja 
estable o me vuelvoέ 
 
ά¸Χ ŀhora se complica volver, tengo un hijo 
mexicanoέέ 

άLos que migran son los hijos, no los padres. 
Todavía no estábamos tan viejos como para 
quedarnos todo el día en la casa, cobrando una 
jubilación. Un sueldo de $4,000MX, 400 dólares 
eran!, eso a esta edad en Argentina ni en los 
sueños!έ 
 
ά¸ŀ ƘŀŎía un tiempo había tomado la decision de 
venirme, pero Esperé a que crecieran mis hijos 
para migrarέ 
 
άCǳŜ ǳna aventura de viejos. Yo estaba bien pero 
mi marido hacía 7 años no tenía trabajo estable 
(había sido despedido de Aerolíneas Argentinas)έ 
 
άA mi edad, ni por las tapas se me hubiera 
ocurrido migrar, pero cuando mi hijo el mayor 
ǉǳƛǎƻ ƭŀ ŎƛǳŘŀŘŀƴƛŀ ȅ ǎŜ ǾƛƴƻΣ ƭǳŜƎƻ Ŝƭ ƻǘǊƻΧ ƳŜ 
dijeron venite! A qué ǘŜ Ǿŀǎ ŀ ǉǳŜŘŀǊΚέ 
 
άA mi ŜŘŀŘΧ ȅƻ ƳŜ ǎŞ ǳōƛŎŀǊΦ bƻ ōǳǎŎŀƴ ƎŜƴǘŜ 
ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊŀ ŀǘŜƴŘŜǊ ǘƛŜƴŘŀǎΧ ƳŜ ŎƻƴŦƻǊƳƻ Ŏƻƴ 
lo que encontré. Sölo quiero jubilarme y regresarέ 
 
άMe gustaría retirarme en Argentina con una 
jubilación de españolέ 
 
άQueremos estirar todo lo que se pueda, quizá ya 
de más viejos, sí regresar. Hemos encontrado en 
aŜȄƛŎƻ ƴǳŜǎǘǊƻ ƭǳƎŀǊ Ŝƴ Ŝƭ ƳǳƴŘƻέ 
 
άEspaña: nada que ver con Argentina. Es ilógico 
pensar en volver a esta altura del partidoέ 
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manifiesta con claridad en ellos (Elder et. al., 2003). La posibilidad de realizar una aproximación 

de tipo cualitativa permite no sólo explorar y desmenuzar en mayor medida la forma en que el 

proyecto migratorio es condicionado por otros eventos y viceversa, sino también, a partir de las 

percepciones de los entrevistados, comprender de una manera más cabal la secuencia de eventos 

que tienen lugar en la trayectoria laboral y en el proyecto migratorio. 

 

5. Conclusiones 

Como planteamos al comienzo, el objetivo de esta ponencia es el de plantear una reflexión de 

corte teórico-metodológico centrada en la relevancia del planteamiento de un diseño de tipo 

comparativo cualitativo para la investigación. De manera específica, nos centramos en el 

vínculo entre migración y curso de vida, una relación que presenta un doble interés: por su 

finalidad heurística –tema poco explorado en los estudios de migración-  y también por el 

potencial metodológico que posee. 

Con base en los puntos precedentes a continuación enunciamos, de manera sintética, algunos 

aportes y aprendizajes que nos deja el análisis de la migración y el curso de vida desde una 

mirada cualitativa. 

¶ EL curso de vida puede no suceder como ha sido planeado, pensado o esperado y estas 

disrupciones pueden afectar directamente a los movimientos de las personas. Los 

pueden compeler a migrar a permanecer o a retornar, tal como vimos en los grupos de 

análisis. Asimismo, de manera recíproca, las migraciones inciden en otros dominios de 

la vida. El vínculo entonces debe pensarse en ambos sentidos: dando cuenta del 

principio de vidas interrelacionadas. 

¶ Las posibilidades de retorno son repensadas no sólo desde el logro económico-laboral 

sino también desde la etapa de la vida en la que se encuentran y en la 

posibilidad/necesidad de transitar por nuevos eventos y estadios. 

¶ Lo anterior nos muestra cómo la trayectorias laborales no pueden ser analizadas e 

interpretadas sólo por la secuencia previa, el impacto de la migración, las condiciones 

del contexto receptor, sino también por la interrelación de otros dominios en función 

de la etapa de la vida por la que se transita. 

¶ Una de las hipótesis orientadoras de la investigación postula que la emigración 

reciente de argentinos se alimentó de un sentimiento de pérdida de bienestar, el cual 

puede haber sido experimentado verdaderamente (impacto en las condiciones 
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económicas, laborales) o percibido (reflejo de la influencia de un imaginario social y 

posible anticipación del deterioro). Una forma de dar cuenta de ello es a través del 

análisis de la interrelación de eventos de distintos dominio. Es frecuente que se 

argumente que la migración es multicausal. Con ello no debemos aludir sólo a la 

multiplicidad de causas que impulsan (directamente) el movimiento per se, sino 

también considerar aquéllas de otros dominios de la vida que son catalizadoras del 

mismo. La crisis per se no explica el fenómeno de la migración reciente. 

¶ Al momento de evaluar las trayectorias laborales es necesario discernir entre las 

condiciones de las mismas (distintos criterios de aproximación al logro laboral) y las 

expectativas de los actores de la migración. En otras palabras, el tipo de riesgo que 

estuvieron y están dispuestos a asumir o la compensación del bienestar buscada son 

factores explicativos centrales para un entendimiento cabal del fenómeno.    

¶ Considerar la etapa de la vida en la que tiene lugar el proyecto migratorio tiene 

enormes potenciales para el análisis de las trayectorias laborales. Permite identificar 

las configuraciones causales que dan lugar a la migración, las condiciones en las que 

se encuentran en los distintos dominios de la vida y las expectativas asociadas a las 

mismas. 

¶ La identificación de etapas del curso de vida –como recurso heurístico y 

metodológico- ayuda a explicar el resultado de la trayectoria laboral: permite 

incorporar la toma de decisiones, el momento de la vida en el que ocurre la migración 

asó como la interrelación con otros eventos vitales. 
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6. Anexo 

Notas sobre las entrevistas y el instrumento de reclección 

El análisis se basa en la información obtenida a través de 64 entrevistas en profundidad, 

realizadas entre 2008 y 2009 en Madrid y la Ciudad de México, que exploran y reconstruyen 

biografías laborales. 

Como se trata de una investigación de corte cualitativo, no se había establecido  a priori una 

cantidad de casos a entrevistar, sino que los participantes se buscaron en función de 

determinados criterios que establecieron cuotas en función de las preguntas e hipótesis de 

investigación. El trabajo de campo se realizó en Madrid entre septiembre y diciembre de 2008 

y en la Ciudad de México entre febrero y junio de 2009. El criterio que se tomó para la 

selección de los entrevistados fue que la transición-migración haya sucedido a partir de 

mediados de los años noventa hasta 2006, es decir, que tuvieran un tiempo de exposición en el 

destino de por lo menos dos años. 

En las entrevistas se utilizó un cuestionario socio-demográfico que recoge las principales 

características de los entrevistados, cuatro grandes módulos temáticos (contexto de origen, 

transición-migración, contexto de recepción, valoración prospectiva y retrospectiva de la 

trayectoria laboral y migratoria) y la construcción de la biografía laboral (al final de este 

aparatado se presenta el diseño de la misma y la forma en que se reconstruye la trayectoria 

laboral –en interrelación con otros eventos de la vida- a partir de la información allí 

recolectada).  

La elaboración del instrumento de recolección de la biografía laboral se basó en el enfoque 

metodológico del curso de vida, permitiendo registrar todos los eventos –trabajos o puestos 

ocupacionales- de la trayectoria con sus características (lugar donde se llevó a cabo, duración, 

jornada, ingreso, prestaciones, para los asalariados: contrato y tamaño de la empresa, para los 

trabajadores por cuenta propia: existencia de filiales y cantidad de empleados). Estos datos se 

registran en el renglón que se designa con la letra “E” –evento. Asimismo, se diseñó un 

espacio a continuación (T- transición y otros eventos) para registrar las transiciones entre cada 

trabajo (despidos, desempleo, búsqueda de cambio de empleo, cambio en la estructura 

ocupacional, modificación de las condiciones laborales, etc.) aunadas a otros eventos y 

transiciones de otros dominios de la vida (especialmente en el plano de la familia y la 

dimensión educativa) y los que motivaron la migración. 
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Las entrevistas se llevaron a cabo en los lugares que resultaran más fáciles para los 

entrevistados y que fueran propicios para la consecución de las mismas. Así, ellas se 

realizaron en bares (muy típico de la cultura española la reunión en estos sitios, ampliamente 

adoptado por los argentinos allí), en sus domicilios particulares y sólo un 2 casos en sus 

lugares de trabajo. Sólo en aquellos casos en que no se pudiera agotar la totalidad de tópicos 

establecidos, se realizaron posteriores encuentros.  
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