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CAPÍTULO 26

GÉNERO, MIGRACIONES Y CUIDADO 
COMUNITARIO EN CONTEXTOS 

DE RELEGACIÓN URBANA

María José Magliano1

Introducción
Las estrategias de subsistencia desplegadas por las familias migrantes en 

los contextos de destino, especialmente vinculadas a las formas de inserción 
laboral y a las modalidades de organización del cuidado, ha ocupado un lugar 
relevante dentro del campo de estudios sobre migraciones y género (MA-
GLIANO, 2013; MALLIMACI, 2012). Un tema menos explorado ha sido las 
estrategias de cuidado comunitario que los y las migrantes, sobre todo quie-
nes viven en barrios de relegación urbana, desarrollan en pos de asegurar la 
reproducción de la vida. Precisamente, en esta presentación nos proponemos 
analizar las prácticas y modalidades que adquiere el cuidado comunitario en 
un barrio de relegación urbana (WACQUANT, 2007) de la ciudad de Córdoba, 
habitado mayoritariamente por migrantes de origen peruano. Asimismo, nos 
interesa reflexionar sobre las motivaciones que llevan a las mujeres migrantes 
peruanas a participar de las redes de cuidado comunitario dentro los espacios 
donde se desarrolla su vida cotidiana. Entendemos lo “comunitario” como 
clave interpretativa para analizar la manera en que se gestiona la producción y 
la reproducción de la vida (GUTIÉRREZ AGUILAR; SALAZAR LOHMAN, 
2015) en los márgenes de las ciudades contemporáneas.

Los migrantes, varones y mujeres, que han arribado en las últimas dé-
cadas a la Argentina se han dirigido principalmente a las áreas periféricas 
y relegadas de las grandes ciudades en un contexto de nuevas formas de 
pobreza y marginalidad urbana centradas en ciertas trayectorias laborales 
(SASSEN, 2007). Así, bajo un escenario de creciente informalización de la 
vida cotidiana de las poblaciones migrantes, lo comunitario, comprendido 
como la capacidad práctica que tienen las poblaciones para cooperar entre 
ellas (GUTIERREZ AGUILAR, 2008, p. 35), adquiere potencia y centralidad 
en tanto ofrece formas alternativas de subsistencia familiar. Es en este marco 
que el barrio de relegación urbana y las familias, en nuestro caso migrantes, 

1 Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con 
lugar de trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS-CONICET 
y UNC). Profesora de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
Córdoba, Argentina. E-mail: majomagliano@gmail.com
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se interconectan con formas de organización social del cuidado con una fuerte 
impronta territorial (comedores y guarderías comunitarias, por ejemplo) como 
un modo de poder asegurar la reproducción de la vida.

Si bien los trabajos de cuidado engloban un conjunto amplio de actividades 
remuneradas y no remuneradas, en esta ocasión atenderemos a un fenómeno 
relevante en América Latina, como es la participación de las mujeres en diversas 
actividades vinculadas con el cuidado en el ámbito comunitario en contextos de 
pobreza (ZIBECCHI, 2013). En esos espacios, donde las energías del Estado 
(ya sea municipal, provincial o nacional) son “economizadas” (DE MARINIS, 
2011),2 los vecinos y vecinas despliegan una serie de estrategias en pos de 
asegurar la subsistencia familiar. Para ello, se valen de los vínculos que se esta-
blecen con organizaciones sociales y políticas que tienen una presencia activa en 
los lugares donde viven, y también de las políticas públicas orientadas a tratar 
de resolver algunos de los problemas que enfrentan los sectores populares.3

Nuestro argumento parte de considerar la centralidad de lo comunitario en 
las tareas de creación y sostenimiento de los barrios de relegación urbana. Los 
entramados comunitarios – que pueden leerse como una forma de cuestionamiento 
al creciente aislamiento individualista (HARVEY, 2013) que distingue a las ciuda-
des actuales – no implican ausencia de tensiones y conflictos, sino que expresan 
“relaciones sociales de compartencia que operan coordinada y/o cooperativamente 
de forma más o menos estable en el tiempo con objetivos múltiples, buscando la 
satisfacción de necesidades básicas de la existencia social y por tanto individual” 
(GUTIÉRREZ AGUILAR; SALAZAR LOHMAN, 2015, p. 23).

La caja de herramientas teórica y metodológica para el análisis 
del cuidado comunitario 

Para el desarrollo de esta investigación, nos apoyamos en el potencial teórico 
y político de la economía feminista. Desde esta perspectiva, se ha denunciado que 
los paradigmas clásicos adolecen de profundos sesgos androcéntricos en tanto 
no contemplan al ámbito de la reproducción, ni intentan visualizar y explicar 
las desigualdades de género que estructuran el mundo del trabajo productivo 
y reproductivo (PÉREZ OROZCO, 2014, p. 38). La economía feminista, al 
contrario, saca a la luz todo el trabajo no remunerado, ampliando ese mundo 
y haciendo emerger a toda una esfera de actividad económica (más oscura) 
que antes no se veía, y donde las mujeres han estado históricamente presentes 
(PÉREZ OROZCO, 2014, p. 46). En particular, el universo del cuidado resulta 
potencialmente útil para reflexionar sobre el mundo del trabajo en tanto ofrece 
herramientas de reflexión crítica sobre los puentes – construidos históricamente 

2 Esas energías “economizadas” a las que hace referencia De Marinis, remite a un nuevo formato “adelga-
zado” de actividad estatal que no implica “retirada” o “desaparición” (DE MARINIS, 2011).

3 Entre ellas, podemos mencionar la Asignación Universal por Hijo (AUH), que funciona en Argentina desde 
el año 2009 y otorga a personas desocupadas, que trabajan en empleos informales o que ganan menos 
del salario mínimo, vital y móvil un beneficio mensual por cada hijo menor de 18 años o hijo discapacitado.
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– entre lo productivo y reproductivo, lo público y lo privado, lo remunerado y 
no remunerado. En este trabajo, por “cuidado” entendemos al conjunto de acti-
vidades que giran en torno al sostén cotidiano de la vida humana en el marco de 
dos dimensiones centrales: las disposiciones y motivaciones ético-afecticas y las 
tareas concretas de la vida diaria (VEGA; GUTIERREZ-RODRÍGUEZ, 2014, 
p. 9-10) que pueden ser remuneradas o no. Dentro del campo de los estudios 
sobre género y migraciones, los trabajos de cuidados remunerados han recibido 
una importante atención desde las últimas décadas. Lo mismo ha sucedido con 
aquellas temáticas vinculadas a los cuidados no remunerados y las estrategias 
de organización familiar en contextos migratorios. La forma comunitaria del 
cuidado que despliegan las mujeres migrantes en los lugares de llegada no ha 
sido abordada en profundidad, aun cuando resulta un aspecto clave no solo 
de la reproducción familiar sino también barrial en tanto involucra aspectos 
vinculados a la producción, reproducción y a la territorialidad. Los cuidados 
comunitarios hunden sus raíces en el territorio, pero no en cualquier territorio, 
sino en aquellos marcados por la precariedad.

En términos metodológicos, esta propuesta se apoya en un trabajo de 
campo cualitativo sostenido en el tiempo (2012-2016) en Sabattini, un barrio 
de relegación urbana ubicado en la periferia de la ciudad de Córdoba y mayo-
ritariamente habitado por migrantes peruanos.4 En el marco de ese trabajo de 
campo, nos valimos de entrevistas en profundidad a mujeres peruanas que allí 
residen, muchas de las cuales llevan adelante tareas de cuidado comunitario, 
y de la técnica de observación participante a partir del registro de cada una de 
nuestras visitas al barrio en el transcurso del trabajo de campo.

El cuidado comunitario en los barrios de relegación urbana
Desde la última década, asistimos a la concentración de muchas familias 

peruanas – y no solo ellas – en espacios relegados de la ciudad en consonancia 
con las trayectorias laborales que estas familias poseen en los lugares de destino, 
caracterizadas por la informalidad, la invisibilidad y la inestabilidad. Como in-
dagamos en trabajos previos (MAGLIANO; PERISSINOTTI; ZENKLUSEN, 
2014), los espacios urbanos relegados son aquellos en los cuales sus residentes 
no cuentan con ninguna documentación oficial que avale la posesión de los 
terrenos, en tanto se construyen a partir de un proceso de “ocupación” de tierras 
dentro de las zonas urbanas, en general pertenecientes al Estado nacional, que 
hasta ese momento se encontraban deshabitadas. Además, son espacios que 
no poseen servicios públicos, como gas natural, alumbrado público, cloacas y 
desagües. Es decir, las poblaciones migrantes que viven en los barrios de relega-
ción urbana enfrentan una precariedad que va más allá del ámbito estrictamente 
laboral, para abarcar “la totalidad de la existencia, los cuerpos, los modos de 

4 Tanto el nombre del barrio como el da las personas mencionadas en este texto han sido modificados para 
preservar su anonimato.
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subjetivación” (LOREY, 2016, 17). Es bajo este escenario que el entramado 
comunitario del cuidado adquiere relevancia en la reproducción de la vida de 
las poblaciones que allí residen. 

En Sabattini, el cuidado comunitario es una tarea fundamentalmente fe-
menina que se articula en torno a las necesidades de subsistencia de las familias 
que allí residen y a las condiciones de socio-segregación del barrio. Para fines 
del año 2016, dos merenderos, “Comedor de la abuela” y “Comedor-merendero 
Sabattini”, orientados a resolver las necesidades alimentarias de los niños y niñas 
que allí viven, reunían a más de 30 mujeres peruanas.5 En esos merenderos las 
mujeres no solo se desempeñan como cocineras, sino que también se ocupan 
de recolectar el dinero entre las distintas familias y hacer las compras de los 
productos que se van a utilizar para dar la “copa de leche”. En pos de ello, se 
despliegan una serie de estrategias y relaciones con distintos actores políticos 
que responden a las necesidades que van emergiendo en esos espacios.

Estos merenderos presentan historias diferentes: mientras que el “Comedor 
de la abuela” tiene una mayor antigüedad, el “Comedor-merendero Sabattini” 
se organizó a comienzos del año 2016, a partir de una serie de disputas que 
surgieron entre las mujeres peruanas encargadas de manejar el merendero 
más antiguo del barrio. Ambos merenderos funcionan durante la semana, por 
la tarde, pues es en ese horario cuando la mayoría de los niños regresa de la 
escuela (asisten unos 100 niños y algunos adultos). El merendero “Comedor 
de la abuela” funciona en la casa de la mujer que se encarga de su manejo, y el 
“Comedor-merendero Sabattini” lo hace en la Sede del barrio, una construc-
ción de madera que funciona como salón multiuso para distintas actividades 
que se desarrollan en Sabattini. La mera existencia de estos espacios expresa 
las dificultades que encuentran muchas familias pertenecientes a los sectores 
populares para asegurar su subsistencia.

Cada merendero se encuentra organizado en torno a un grupo de mujeres 
más o menos estables (unas 15 mujeres en cada uno), en ambos casos de origen 
peruano, que se ocupan de la compra de la mercadería y de preparar aquello que 
se va a comer en la jornada. Los dos se sostienen en base a un aporte mensual 
mínimo de las familias que envían allí a sus hijos y también de la ayuda de 
agrupaciones sociales. Para poder comprar mercadería a un mejor precio más 
accesible que aquella que se consigue en el mercado, la opción más buscada es 
poder acceder a la Fundación Banco de Alimentos Córdoba, organización no 
gubernamental cuya tarea “consiste en solicitar la donación de productos ali-
menticios, recibirlos, almacenarlos y luego distribuirlos a centros asistenciales 
debidamente acreditados” (FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS CÓR-
DOBA, 2016). Un requisito básico para poder acceder al Banco de Alimentos 
es contar con personería jurídica, es decir, la formalización de la organización. 

5 Vale aclarar que en Sabattini no hay jardines ni guarderías. Las familias que allí residen deben trasladarse 
hacia otro barrio cercano y dejar a sus niños en las guarderías durante la jornada laboral.
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Es por ello que el “Comedor de la abuela” se constituyó en una organización, 
conformada por mujeres, para obtener la personería. Una vez obtenida, comen-
zaron a proveerse con los productos que ofrece ese Banco. El otro merendero 
aspira también a obtener esa personería para, de este modo, acceder a productos 
a un precio más accesible. Según lo que hemos podido reconstruir, en ambos 
merenderos el aporte de los estados, ya sea municipal, provincial o nacional, 
es escaso. En particular, el “Comedor-merendero Sabattini” se sostiene además 
con el aporte que realiza el Movimiento Evita.6

Algo que atraviesa los relatos de quienes participan en estos espacios es 
la cuestión de la inestabilidad, esto es, no contar con la certeza de que se pueda 
sostener la actividad en el tiempo. Y esto se vincula con que su experiencia 
“suele estar atravesada por los avatares, sobre todo económicos, tanto de orden 
estructural como coyuntural” (FOURNIER, 2017, p. 91). El desempleo y la 
precariedad laboral actúan sobre la cotidianidad de las familias del barrio y 
eso condiciona el aporte mensual, aunque mínimo, que deben realizar. Tam-
bién la inestabilidad se alimenta de las intermitencias en las presencias de 
las agrupaciones sociales y políticas, truncando muchas veces el desarrollo y 
sostenimiento de los proyectos que van surgiendo.

Asimismo, son esas mismas mujeres que se ocupan de organizar distintos 
festejos y eventos, de manera comunitaria, en el barrio. Nos referimos al día 
del niño, a la Navidad, al comienzo de clases, entre otras. Para cada una de esas 
fechas, un grupo de mujeres se reúne para organizar y extender una serie de 
pedidos a distintos actores del ámbito público (movimientos sociales y políti-
cos) y privados (empresas reconocidas de la ciudad). Por ejemplo, cada mes de 
noviembre, las mujeres peruanas del barrio se reúnen para armar un listado de 
lugares a los que van a acercarse para pedir donaciones para la Navidad (desde 
juguetes hasta comida y bebida). Además de armar esa lista, redactan de puño y 
letra las notas que serán presentadas en las mesas de entradas de algunas de esos 
lugares seleccionados. El primero de ellos es el Consulado de Perú en Córdoba. 
Esa es la primera nota que redactan, solicitándole tenga a bien colaborar con 
algo para los “250 niños” que viven en Sabattini, “muchos de los cuales son 
peruanos o sus padres son peruanos”. La idea, nos expresaba Melania, es “que 
cada niño del barrio tenga su juguete y algo para comer” (Melania, migrante 
peruana, 29 de noviembre de 2016). Además de empresas reconocidas, este 
conjunto de mujeres (que también forma parte de uno de los merenderos del 
barrio) solicitan donaciones a comerciantes peruanos “prósperos” de Córdoba, 
que tienen sus negocios en el “centro” y cada año les envían algo.

En este espacio, como en otros, el cuidado tanto familiar como comuni-
tario recae exclusivamente en las mujeres, quienes despliegan distintas redes 

6 El Movimiento es una agrupación que se autodefine como expresión de una “fuerza nacional, popular y fe-
deral” que surge en el contexto de las luchas y resistencias contra las políticas neoliberales. Para mayor 
información respecto a la historia y composición del Movimiento Evita véase https://movimiento-evita.org.ar.
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en pos de buscar asegurar la reproducción de la vida. La creatividad para 
resolver las ausencias emerge en cada práctica y estrategia desplegada, aun 
cuando se reproduzcan en esas prácticas y estrategias mandatos dominantes 
de género que las ubican como los sujetos privilegiados para los trabajos de 
cuidado, ya sean remunerados como no remunerados. En el próximo apar-
tado, nos detendremos en analizar quiénes son estas mujeres cuidadoras, sus 
trayectorias y prácticas, para así poder reflexionar sobre aquello que se juega 
en la reproducción de la vida en su forma comunitaria.

Sobre las cuidadoras comunitarias migrantes: saberes, prácticas 
y estrategias

El cuidado comunitario funciona como canalizador de las carencias que 
existen en los espacios de relegación urbana, y se articula con trayectorias 
laborales y familiares concretas que involucran a las familias migrantes que 
llegaron en las últimas décadas a la Argentina. Justamente, lo que nos interesa 
indagar en este apartado es el modo en que las dinámicas familiares de las 
mujeres peruanas actúan sobre las formas y modalidades de participación en el 
cuidado comunitario del barrio. Entendemos que en espacios como Sabattini se 
juegan saberes, prácticas y relaciones de poder dentro de un contexto particular, 
a partir de considerar que el sostenimiento del cuidado en su forma comunitaria 
va más allá de la subsistencia familiar para abarcar también la barrial. En este 
sentido, lo comunitario, además de responder a las necesidades de reproducción 
de la vida en contextos de marginalidad urbana a partir de las ausencias – o 
presencias “adelgazadas”, como señala De Marinis (2011) – del Estado, se 
desempeña como factor de consolidación de esos contextos.

No todas las mujeres peruanas tienen una participación activa en los me-
renderos del barrio, al contrario, quienes manejan y lideran esos espacios tienen 
determinadas trayectorias familiares y laborales. Las encargadas de los merenderos, 
dos mujeres peruanas adultas que llegaron en el transcurso de la primera década 
del siglo XXI a Córdoba, se dedican centralmente al cuidado no remunerado 
tanto familiar como comunitario. Para ellas, como para quienes colaboran en la 
elaboración de las comidas que ofrecen los merenderos, lo comunitario funciona 
como una actividad más que se suma a las responsabilidades del ámbito familiar, 
que siempre recaen en las mujeres de la familia (madres e hijas). No reciben un 
salario a cambio por ese trabajo comunitario, sino que son las propias trayectorias 
familiares las que habilitan su participación y las formas de involucramiento.

La reconstrucción de la trayectoria de Alicia, encargada del “comedor-
-merendero Sabattini”, muestra que la consolidación del proyecto migratorio 
vino de la mano de su “salida” del ámbito del trabajo remunerado, como em-
pleada doméstica y cuidadora, para dedicarse con exclusividad al cuidado no 
remunerado, primero familiar y luego también comunitario. Alicia llegó por 
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primera vez a Córdoba desde Lima en el año 2003, dejando a su hija de cinco 
años y a su marido en Lima. Estuvo un año trabajando “cama adentro” en una 
casa de familia en Villa Allende, localidad ubicada en la zona norte de Córdoba. 
Las dificultades que supuso la distancia con su familia la llevaron a retornar a 
Lima un año después, para volver a Córdoba en el año 2006, esta vez con su 
marido y su hija (Alicia, migrante peruana, 5 de marzo de 2014).

Tanto en el caso de Alicia como en el de Teresa, encargada del “Come-
dor de la abuela”, sus maridos trabajan en la construcción, siendo el sostén 
económico principal de las familias.7 Las hijas mayores, jóvenes y adoles-
centes, colaboran con el funcionamiento del merendero, en el marco de una 
actividad configurada como eminentemente femenina, lo que no implica que 
no sea apoyada por los varones del barrio, en tanto resuelve las necesidades 
de subsistencia de sus propias familias. Aquellas mujeres que trabajan en los 
merenderos del barrio se ocupan, sin excepción, de las actividades domésticas 
y del cuidado la interior de sus propias familias.

Además de las encargadas principales de los merenderos, existe un conjunto 
de mujeres también migrantes que colaboran con el funcionamiento de estos 
espacios: cocinan, seleccionan y deciden los productos a comprar, y arman el 
menú que mejor responda a los criterios que manejan respecto a una “buena 
alimentación” y a las posibilidades de compra en relación con los recursos con 
que cuentan. En ambos casos, alimentar bien – o lo mejor posible – a los niños 
y niñas del barrio es su fin principal. Leche, harina, arroz, huevo, azúcar, se 
encuentran entre los productos más requeridos.8

En un escenario de trayectorias laborales propias y familiares que se dis-
tinguen por la precariedad, la informalidad y la invisibilidad, lo comunitario 
configura un marco de “respetabilidad” (SKEGGS, 1997) que permite impugnar 
y cuestionar la escasa valoración de las competencias, saberes y habilidades 
incorporados por quienes realizan estas actividades (ARANGO GAVIRIA, 
2011). De modo principal, esa “respetabilidad” emerge en relación con lo que 
el cuidado comunitario habilita, como es la creciente politización de quienes se 
encuentran involucrados en esas tareas. Son mujeres que tienen una participación 
política activa, vinculándose con distintas organizaciones sociales y políticas que 
se acercan al barrio, y con actores estatales con quienes negocian determinadas 
demandas colectivas en pos de mejorar la calidad de quienes viven en ese lugar.

Las organizaciones comunitarias no son estables ni armónicas; al con-
trario, son espacios de disputa entre las propias vecinas – y vecinos – en tanto 
se juega la visibilidad, el respeto y el prestigio no solo al interior del espacio 

7 En Sabattini, las principales inserciones laborales para los varones son la construcción y el trabajo textil, 
para las mujeres, el trabajo doméstico y del cuidado remunerado y el trabajo textil. Existe un número im-
portante de mujeres que se dedican al cuidado no remunerado.

8 Es importante destacar que no siempre se puede acceder a esos productos. En una ocasión, por ejemplo, 
y debido a la falta de fondos, el “Comedor de la abuela” debió dar como merienda (a las 5pm, cuando los 
niños y niñas salen del colegio) fideos con aceite, pues no tenían otra opción. 
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barrial sino también en su vínculo con las organizaciones sociales y políticas. 
Así, a las visiones en torno a la “generosidad” y el “desinterés” por parte de 
quienes se involucran en estas tareas, se les suma también la “validación” den-
tro del barrio que refuerza la condición de referentes dentro del espacio y de 
interlocutor con su exterior.

Conclusiones
En esta presentación planteamos que el cuidado comunitario supone, para las 

mujeres migrantes y sus familias, mucho más que una estrategia de subsistencia 
a partir de la reproducción de ciertos estereotipos de género que vinculan a las 
mujeres como los sujetos privilegiados para llevar adelante las tareas del “cuidado”. 
Las prácticas y los saberes que se despliegan en torno al cuidado comunitario van 
más allá de la mera reproducción de roles de género. La forma comunitaria del 
cuidado se interna y disputa las fronteras entre lo público y lo privado. Quienes se 
dedican al cuidado comunitario son también referentes barriales con una impor-
tante visibilidad en el barrio y con fuertes vínculos con organizaciones sociales 
y políticas que tienen presencia en ese espacio, actuando en muchos casos como 
intermediarias entre esas organizaciones y los propios vecinos. 

Así pues, lo comunitario resulta un factor – entre otros – de sostenimiento 
y consolidación de los espacios donde reside un amplio conjunto de la población 
migrante en Argentina. Ese cuidado comunitario, con sus tensiones y contradic-
ciones, es clave en la reproducción de la vida migrante desde un lugar “común” 
de solidaridad y resistencia en los confines de las ciudades.
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