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Migraciones sur-sur y trabajos de cuidado.  
Aportes desde el contexto argentino
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Resumen

En este trabajo se analizan las trayectorias laborales de mujeres migrantes en el ámbito de 
los trabajos de cuidado, remunerados y no remunerados, en las características de la reconfi-
guración de las relaciones sociales de las migrantes, la división del trabajo y la relación con 
las políticas públicas operadas por el Estado. El contexto son las migraciones intrarregionales 
en América Latina (migración Sur – Sur), con especial referencia a estas migraciones y los 
trabajos de cuidado en Argentina, comparando con algunos hallazgos en el mismo tema de 
la migración de mujeres Sur – Norte. Se consideran los principales desarrollos conceptuales 
sobre el cuidado, la migración, el papel de la mujer y la propia reorganización del trabajo de 
cuidado en el que participan las mujeres cercanas y de la familia y las “otras” mujeres, en el 
contexto de la feminización de la migración y la organización familiar.  El trabajo de cuidado 
se ha presentado como una opción laboral para la migración nacional e internacional, espe-
cialmente en las mujeres de sectores socio económico bajos y con poco nivel educativo; pero 
también es un nicho para migrantes de mayor educación y, en los últimos años se ha verificado 
un crecimiento de la formación para la atención, i.e. enfermerìa. De acuerdo con el análisis no 
se relaciona con la menor presencia del estado ni es producto de la “extranjerización” de los 
mismos; y su situación laboral tiene distintas legislaciones en el mundo, pero priva la infor-
malidad, precariedad y falta de regularización, en una discriminación asociada a la división 
social, de gènero y ètnica. El trabajo de cuidados no remunerado o subremunerado se realiza 
en forma individual y/o comunitaria vinculado con organizaciones de la sociedad civil y reli-
giosas relacionadas con las migrantes.

Palabras clave; migración intrarregional, trayectorias laborales, trabajos de cuidado, organi-
zación comunitaria
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Introducción

El análisis de las trayectorias laborales de las mujeres migrantes en el ámbito de 
los trabajos de cuidado (remunerados y no remunerados) plantea y articula va-
rias temáticas de gran centralidad en los ámbitos académicos y políticos actuales 
como, por ejemplo, la (re)configuración de las relaciones sociales y el lugar ocu-
pado por los y las migrantes en dichas relaciones; así como la posibilidad de 
observar, a través del cuidado, las dinámicas interseccionales que operan en la 
división del trabajo y su relación con el actuar del Estado a través de las polí-
ticas públicas. A nivel internacional, en las últimas décadas esos aspectos han 
sido objeto de un significativo interés en torno a los movimientos denominados 
Sur-Norte. 

Sin embargo, este análisis ha contado con menos desarrollo en lo que respecta 
a las migraciones intrarregionales en América Latina (denominadas Sur-Sur). 
Por ello, desde hace varios años hemos comenzado a estudiar las vinculaciones 
entre migraciones (internacionales e internas) y trabajos de cuidado en Argen-
tina.1 Nuestras investigaciones parten de observar que la problemática que vin-
cula migración y cuidado –este último entendido como el trabajo que se realiza 
en pos de mantener o preservar la vida del otro y que involucra aspectos tanto 
materiales, como afectivos y psicológicos (Esquivel, 2010; Vega y Gutiérrez-Ro-
dríguez, 2014; Molinier, 2005)– constituye una temática de análisis que, como 
tal, ha tenido escaso desarrollo en este país, a pesar: 1) de la importancia de ese 
trabajo en la reproducción familiar y social en un contexto de régimen familista 
de cuidados; 2) del desarrollo a nivel internacional de los estudios desde la pers-
pectiva del “care”; 3) de la presencia histórica de mujeres migrantes, tanto inter-
nacionales como internas, en el sector de cuidados remunerados en las grandes 
ciudades argentinas. 

Nuestros estudios se inscriben en continuidad con los análisis que, en Argen-
tina, han vinculado el trabajo doméstico con las migraciones laborales de mujeres 
(Jelin, 1976; Marshall, 1979; Courtis y Pacecca, 2010; entre otros). No obstante, 
proponemos una aprehensión más amplia del trabajo de cuidado, y abarcamos 
una mayor diversidad de modalidades, tanto remuneradas como no remuneradas. 
Consideramos que el análisis del trabajo de cuidado desarrollado por las mujeres 
migrantes en los grandes centros urbanos de Argentina, permite realizar un aporte 
novedoso en el campo de estudio de las migraciones laborales, donde no se ha 
incluido a la problemática del cuidado como tal, así como complejizar la com-

1  Nuestros estudios se enmarcan en el proyecto de investigación PICT 201-0058 de la convocatoria 
2016 del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FonCyT), Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica (ANPCyT) de Argentina. El mismo está integrado por María José Mag-
liano (directora), Ana Inés Mallimaci, Natacha Borgeaud-Garciandía, Carolina Rosas, Verónica Jaramillo 
Fonnegra, Catalina Monjeau, María Victoria Perissinotti, Luciana Vaccotti, Sonia Voscoboinik y Denise 
Zenklusen.
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prensión conceptual del “cuidado” a partir de recuperar las experiencias locales y 
los marcos interpretativos de las/los actores. 

Con el fin de aportar a la discusión sobre las particularidades de los contextos 
Sur-Sur, en este artículo sintetizaremos algunas de nuestras primeras reflexiones, 
buscando establecer contrastes con los hallazgos y supuestos provenientes de los 
estudios del Norte. Procuramos mostrar que esos antecedentes dominantes deben 
ser revisados de manera crítica, evaluando su potencial y pertinencia para echar 
luz sobre los procesos locales. 

En cuanto a la estructura del artículo, la siguiente sección señala brevemente 
las características e importancia del contexto migratorio argentino. La tercera da 
cuenta de la conformación del campo de estudios sobre migraciones y cuidados 
en los países del Norte, mientras que la cuarta sección se detiene en los aportes 
que se han realizado desde el contexto sudamericano, en particular en cuanto a 
las migraciones que se dirigen a la Argentina. Debido al espacio reducido con el 
que contamos para este artículo, la revisión de antecedentes internacionales y ar-
gentinos no puede ser exhaustiva, por lo que pondremos especial atención en los 
aportes propios en detrimento de los realizados por otras/os colegas.  

El contexto migratorio argentino

Argentina presenta un escenario migratorio longevo, heterogéno y dinámico, 
tanto en lo que refiere a los múltiples movimientos internacionales que ha reci-
bido, como a la variablidad de los internos. Los/las migrantes de ambos tipos, sin 
embargo, muestran una alta concentración en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) y, en menor medida, en ciudades como la de Córdoba.

Por un lado, históricamente Argentina ha sido el principal destino de movi-
mientos internacionales en Sudamérica. Luego de las migraciones de ultramar 
ocurridas en la primera parte del siglo XX, a mediados de esa centuria comenzó 
a producirse un cambio cualitativo en la inmigración internacional, ya que se 
convirtió en casi exclusiva de los países limítrofes (en especial de bolivianos y 
paraguayos) en detrimento de los europeos. Más tarde se hicieron visibles los 
arribos desde Asia Pacífico y Europa del Este, mientras que hacia fines del siglo 
aumentó notoria y rápidamente el flujo de migrantes desde Perú y comenzaron 
a adquirir mayor visibilidad las migraciones procedentes de países africanos. A 
su vez, en los primeros años del siglo XXI se diversificaron las llegadas desde 
otros países sudamericanos y caribeños, como Colombia, Venezuela y República 
Dominicana, entre otros.

Por otro lado, y con respecto a las migraciones internas argentinas, luego de 
los movimientos dirigidos especialmente a las zonas de agricultura en los años 
20 y 30 (Recchini y Lattes, 1969), se dieron circunstancias favorables para el 
desarrollo industrial, lo cual, sumado a la crisis agrícola, encaminó los movi-
mientos de población hacia los grandes centros urbanos, especialmente al Area 
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Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Algunas décadas más tarde comenzó 
a insinuarse una desconcentración de la población de la región pampeana y del 
AMBA, lo cual se confirmó hacia los años 90 (Lattes, 2007) como consecuencia 
de las políticas neoliberales aplicadas en la economía del país. Cabe indicar, sin 
embargo, que esta desconcentración poblacional —que, en parte, se ha dirigido 
hacia ciudades intermedias— no ha alcanzado la magnitud de la concentración de 
décadas anteriores, por lo que el AMBA continúa albergando en la actualidad a 
un número muy importante de migrantes internos y a sus descendientes. Por otra 
parte, los procesos de capitalización del agro y las agroindustrias han provocado 
que un porcentaje de la población del interior de cada provincia se mueva hacia 
sus respectivos aglomerados capitales (Del Valle Pérez, 2009), ocasionando el 
aumento de los movimientos intraprovinciales.

Conviene hacer explícito un sesgo de los estudios migratorios en la región, y 
en particular en Argentina. Nos referimos al énfasis en la migración internacional 
y al descuido de la importancia de los flujos migratorios internos, lo cual es par-
ticularmente perjudicial cuando se analiza su rol en relación con las actividades 
remuneradas y no remuneradas de provisión de cuidados. La importancia de la 
migración interna es insoslayable en los procesos económicos, políticos y so-
ciales de nuestro país, pero ha quedado relegada dentro del campo de los estudios 
migratorios que constituyeron a los movimientos internacionales como su objeto 
privilegiado, desconociendo las posibles similitudes y articulaciones entre ambos 
tipos.

De Sur a Norte: el foco en las migraciones de cuidado

Las teorías del cuidado conocieron sus primeros desarrollos a partir de los tra-
bajos en psicología moral de Carol Gilligan (1982), antes de ser retomadas y 
politizadas por otras autoras que, entre otros aportes, definieron el cuidado como 
una actividad y así permitieron el comienzo del estudio de su desigual distribu-
ción social (Tronto, 1993; Duffy, 2007). Específicamente dentro del campo de los 
estudios sobre géneros, migración internacional y trabajo remunerado, el tema de 
los empleos relacionados con el cuidado ha ocupado un lugar de relevancia desde 
hace varios años, especialmente en los países del Norte, en tanto empleos en los 
que las migrantes están sobrerrepresentadas. Es decir, el interés se intensificó 
conforme también lo hizo la constitución de un segmento laboral feminizado, 
extranjerizado y etnizado alrededor de una actividad que, a diferencia de lo que 
se creía, no estaba próxima a su extinción (Ariza, 2011).2 

2  Según Rosas, Jaramillo y Vergara (2015), la presencia de mujeres migrantes latinoamericanas en el 
sector de trabajo doméstico en Estados Unidos ha venido acrecentándose desde hace varias décadas. En 
1990 ellas representaban alrededor de un 20%, mientras que en el año 2002 alcanzaban un 30%. Para 
2012 esa cifra había ascendido a más de un 40%. En España se observa algo similar, ya que para 2012 
ellas representaban el 44,4% de la fuerza de trabajo femenina en el sector doméstico.
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En los países de destino, como los europeos o Estados Unidos, el crecimiento 
de la participación de las mujeres en las migraciones laborales relacionadas con 
la gestión del cuidado se explica por la insuficiente oferta de estructuras públicas 
y parapúblicas de cuidado, el aumento de la participación económica de las mu-
jeres, la escasa participación de los varones en las tareas de cuidado, el enveje-
cimiento de la población y la tendencia a la dispersión geográfica de la familia, 
entre otras (Ariza, 2011; Rosas, 2013; entre otros). De esta manera se definió la 
existencia de una “crisis de los cuidados” (Hochschild, 2000) comprendida como 
un complejo proceso de reorganización de los trabajos de cuidados que continúa 
descansando mayoritariamente sobre las mujeres, pero que depende del empleo 
de “otras” mujeres (Pérez Orozco, 2007). 

Junto con otros aspectos, la gran dependencia que los sectores doméstico y de 
cuidado de los países del Norte tienen respecto de la fuerza de trabajo migrante, 
llevó a sostener a Saskia Sassen que “la inmigración es un proceso principal a 
través del cual una nueva economía se está constituyendo” (2003: 17) amplián-
dose, de esa manera, la distancia entre el Sur y el Norte global. En lo que refiere 
al cuidado, esta economía descansa en una creciente externalización de los ser-
vicios de reproducción social de los países del Norte que, a la vez que permite 
que se reproduzcan las desigualdades entre varones y mujeres ante las tareas de 
reproducción, agudiza las desigualdades entre las propias mujeres, básicamente 
en razón de la clase, el origen nacional, la etnia y la asignación racial (Nakano 
Glenn, 1992; Parella, 2003).3 Yendo aún más lejos, por medio de la precariza-
ción jurídica que afecta a gran parte de estas trabajadoras, la globalización de la 
circulación de las cuidadoras permitiría la disminución de los presupuestos que 
los Estados destinan a la seguridad social, a la vez que se desprofesionalizarían y 
“re-domesticarían” las actividades de cuidado, imponiéndose así como un modo 
de regulación del capitalismo contemporáneo (Lautier, 2006).  

Desde las experiencias de las movilidades Sur-Norte se ha analizado princi-
palmente el rol de las mujeres migrantes internacionales en la provisión de los 
cuidados y la generación de cadenas transnacionales de cuidado (Catarino y Oso, 
2000; Gil Araujo y González, 2012; Hochschild, 2000; Ehrenreich y Hochschild, 
2003; Parella, 2003; Parreñas, 2001; Hondagneu-Sotelo et al, 2011; Pérez Orozco, 
2007). Cabe señalar que a partir de las primeras formulaciones sobre las cadenas 
globales de cuidado, otros autores han propuesto complejizar el concepto. Al 
respecto, Skornia (2014) propone considerar la interrelación de familia, mercado, 
Estado y redes más allá del terreno nacional, para lo cual propone el concepto de 
regímenes transnacionales de cuidado. 

Para finalizar, el derrotero seguido por los estudios dominantes permite in-
terpretar que su interés se ha centrado en las “migraciones de cuidado”, dado 
que este campo de investigación se encuentra fuertemente estructurado alrededor 
3  Estas nociones (“clase”, “sexo”, “género”, “generación”, “raza”, etc.) señalan construcciones socio-
culturales y conforman categorías de análisis crítico. Las mismas aluden a la producción social y la 
incorporación de diferencias, sobre la base de relaciones de poder y dominación.
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de un tipo de movilidad de mujeres provenientes de países “del Sur” que van a 
trabajar a países “del Norte” en el trabajo doméstico y de cuidados no terapéu-
ticos en los hogares. Dicho interés, sin embargo, ha dejado poco espacio a las 
complejas movilidades que se dan dentro y entre países del Sur (Borgeaud-Gar-
ciandía y Georges, 2014). Desde nuestras propias investigaciones (Magliano et 
al., 2016; Borgeaud-Garciandía, 2017a; Mallimaci, 2016, 2017; Rosas, Jaramillo 
y Vergara, 2015; Rosas, en prensa) se impone la necesidad de ir más allá del in-
terés dominante, para pasar a uno más amplio que se enfoque en “las migraciones 
y los cuidados”. En esta propuesta se incorpora la primera figura, pero sin redu-
cirse a ella; lo cual permite, a partir de los análisis que se sintetizan en el apartado 
siguiente, complejizar la relación entre migraciones femeninas y cuidados, y re-
flexionar sobre el concepto mismo de cuidado.

De Sur a Sur: ampliando el foco hacia las migraciones  
y los cuidados

En el marco de las migraciones Sur-Sur, y específicamente en relación con los 
procesos que se gestan en el interior de América Latina, los estudios que abordan 
la relación entre trabajos de cuidado y migración internacional femenina han 
sido menos abundantes que los producidos en los países europeos o en Estados 
Unidos. Así pues, los estudios de Dutra (2013), Goldsmith (2007), Lerussi (2008), 
Herrera (2016), Stefoni (2009), Rodríguez Enríquez y Sanchís (2010) analizan, 
desde diversas perspectivas teórico-metodológicas, cuestiones vinculadas a las 
migraciones de mujeres al interior de América Latina para insertarse en empleos 
de cuidado. Estos estudios, además de reflexionar sobre las cadenas globales de 
cuidado, incorporan otras dimensiones de análisis para dar cuenta de la supervi-
vencia de formas de dominación de género y coloniales en las sociedades latinoa-
mericanas contemporáneas.

En Argentina, los estudios sobre los trabajos de cuidado han tenido un espacio 
restringido en el ámbito académico y una escasa visibilidad en el debate público 
(Brites, Tizziani y Gorbán, 2013; Borgeaud-Garciandía, 2017b). Asimismo, a 
pesar de la importante presencia de mujeres migrantes que se emplean como 
trabajadoras domésticas, su análisis es aún incipiente en el contexto local. Al 
respecto, los trabajos pioneros que pueden rastrearse surgen en la década del se-
tenta (Jelin, 1976; Marshall, 1979) y analizan algunas de las características más 
salientes de esta actividad en relación a los procesos migratorios internos e inter-
nacionales. Más adelante emergieron nuevos estudios que se han concentrado en 
la articulación entre la feminización de la migración y la organización familiar 
(Bruno, 2011; Courtis y Pacecca 2010), los aspectos demográficos del fenómeno 
(Cacopardo, 2002; Cerrutti, 2009; Groissman y Sconfienza, 2013; Rosas, Jara-
millo y Vergara, 2015), las características de la relación laboral empleadora / 
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empleada (Canevaro, 2013; Pombo, 2011), entre otros. También se han estudiado 
las formas y subjetividades que involucra el desarrollo de la actividad de cui-
dado a personas dependientes a partir de las experiencias de las propias trabaja-
doras (Borgeaud-Garciandía, 2013, 2016), los aspectos legales que concierne a 
la actividad (Ceriani et al., 2009; Jaramillo y Rosas, 2014; Poblete, 2015; Rosas, 
Jaramillo y Vergara, 2015, Stang y Córdova Quero, 2016), y las experiencias 
de politización de trabajadoras domésticas migrantes (Magliano, Perissinotti y 
Zenklusen, 2017).

Cabe considerar que el contexto argentino se ha caracterizado por una escasa 
presencia estatal en el área de los cuidados y por una histórica migración de mu-
jeres, internas e internacionales, para cumplir con tareas reproductivas remune-
radas en los ámbitos urbanos, que también se ha articulado con formas de cuidado 
alternativas, como el comunitario. Ello nos permite considerar que las especifi-
cidades de la historia y de la sociedad argentina (Barrancos, 2007; Lobato, 2007; 
Borgeaud-Garciandía, 2017a) posibilitarían repensar y complejizar los desarro-
llos de este campo a la luz de una realidad social diferente a la del Norte. En este 
sentido, a continuación retomaremos algunos de los principales hallazgos de es-
tudios propios que permiten argumentar las especificidades del contexto Sur-Sur.

Migraciones y trabajos de cuidado remunerados: empleo  
doméstico y cuidados no terapéuticos en los hogares  

La fuerte vinculación analítica que se ha tejido entre migración y trabajo domés-
tico en Argentina encuentra su explicación en que este último ha representado 
un “nicho de trabajo” para importantes grupos migrantes, tanto internos como 
internacionales. Este “nicho” se ha situado como el más próximo en el horizonte 
de posibilidades de las mujeres pertenecientes a los sectores populares urbanos, 
como es el caso de una parte importante de las mujeres migrantes; es decir, se 
presenta como la oportunidad más concreta para aquellas que cuentan con escasa 
educación formal o pueblan las periferias relegadas de las grandes ciudades. No 
obstante, también se impuso como un sector privilegiado de inserción laboral 
para algunas migrantes de mayor educación formal, como las peruanas, cuya pre-
sencia en los empleos domésticos creció desde los años noventa (Cerruti, 2009), 
fenómeno que abonaría la hipótesis del peso e influencia del origen migrante en 
la estructuración del sector. 

Los datos observados para las grandes áreas urbanas argentinas muestran que 
la presencia de mujeres migrantes desempeñándose en trabajos de cuidado remu-
nerados, sobre todo como empleadas domésticas, tiene poco de novedoso y no 
puede relacionarse con una crisis en los servicios ofrecidos por el Estado (Bor-
geaud-Garciandía, 2017a; Mallimaci, 2015). De hecho, quizás la ausencia del 
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sector público en la esfera de los cuidados a lo largo del tiempo pueda explicar la 
persistencia del trabajo doméstico remunerado.4 

Asimismo, a diferencia de lo que ocurre en los países del Norte, tampoco 
puede hablarse de una “extranjerización” de los servicios de cuidados, dado que, 
por un lado, estas migraciones aparecen a lo largo de la historia argentina (Alle-
mandi, 2017; Cacopardo, 2011) y, por el otro, la mayor parte de las mujeres que 
realizan actividades en este sector siguen siendo argentinas, muchas de ellas mi-
grantes internas (Cortés, 2009; Rosas, Jaramillo y Vergara, 2015).5 Aunque, como 
hemos dicho, las migrantes internacionales también han estado históricamente 
presentes en ese sector (modificándose eventualmente su origen y destino a lo 
largo de nuestra historia) (Borgeaud-Garciandía, 2017a).

Por otro lado, y dado que las regulaciones laborales de Argentina, de España y 
de algunos estados de Estados Unidos —como Nueva York— se han visto modi-
ficadas en los últimos años, hemos analizado comparativamente las legislaciones 
del trabajo doméstico en esos países de destino de la migración latinoamericana 
(Rosas, Jaramillo y Vergara, 2015), ya que las vulneraciones laborales que este 
sector ha sufrido históricamente están asociadas con la falta de normativas pro-
tectoras de sus derechos. Mostramos que la norma argentina incluye una protec-
ción más amplia que la española y la neoyorquina, entre otras cosas porque la 
relación de dependencia y la registración se establecen desde la primera hora de 
trabajo y en cualquiera de sus modalidades. En efecto, el análisis jurídico compa-
rativo que hemos realizado nos permite decir que el contexto normativo argentino 
presenta condiciones de excepción, que difícilmente puedan equipararse a las 
encontradas en los otros destinos migratorios. No obstante lo anterior, eso no 
necesariamente implica que existan en Argentina mejores condiciones de trabajo, 
ni tampoco que las condiciones laborales mejoren automáticamente con la esta-
bilización del estatus migratorio. Las altas tasas de informalidad que priman en el 
sector –las cuales, de acuerdo a un informe de la Organización Internacional de 
Trabajo, más que duplican el registro promedio para la economía argentina (OIT, 
2014) – inciden en esas condiciones de trabajo. La inestabilidad, la precariedad, 
la explotación en un contexto de falta de fiscalización y de regulación estatal de 
aquello que ocurre al interior de los hogares, sumado a su histórica naturalización 

4  Tomando en consideración al total de las mujeres ocupadas en Argentina, a partir de datos censales 
Cortés (2009) advirtió que en 1947 un 30,5% se desempeñaba en el trabajo doméstico. Para 1970 ese 
porcentaje había disminuido a alrededor de 23%, y, según Rosas, Jaramillo y Vergara (2015), para 2010-
2012 se ubicaba en 17%. 
5  Para Rosas, Jaramillo y Vergara (2015) en Argentina el peso de las migrantes internacionales en el 
trabajo doméstico es bastante menor al que registra en Estados Unidos o España, oscilando en torno 
a un 13% en el periodo 2010-2012. Es en el Área Metropolitana de Buenos Aires –principal urbe que 
concentra a más del 60% de los migrantes internacionales que residen en Argentina– donde se encuentra 
un porcentaje mayor de latinoamericanas en dicho sector (20%). Por su parte, las migrantes internas 
exhiben un mayor peso (24% a nivel nacional y 32% en el AMBA) que las internacionales. Cabe señalar 
sin embargo, que en los últimos años la tendencia sugiere un crecimiento del peso de las migrantes inter-
nacionales y de las no migrantes, en detrimento de las migrantes internas.
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como tarea propia de las mujeres pobres, continúan caracterizando al trabajo do-
méstico en Argentina.

Migraciones y circulación entre trabajos de cuidado:  
el caso de las migrantes que estudian enfermería

Si bien el trabajo doméstico puede ser dominante entre algunos grupos de mi-
grantes, los estudios de Ana Inés Mallimaci Barral (2016, 2017) en el Área Me-
tropolitana de Buenos Aires han mostrado que algunas mujeres migrantes buscan 
insertarse en empleos de cuidado más calificados. Para lograrlo, muchas de ellas 
realizan o completan su formación en el lugar de destino, como es el caso de las 
migrantes que estudian enfermería en Argentina, carrera en donde se encuen-
tran sobrerepresentadas (Mallimaci, 2016).6 En este sentido, nuestros estudios se 
distinguen de, a la vez que completan, las investigaciones internacionales sobre 
migraciones calificadas abocadas al análisis de los movimientos de enfermeras 
formadas en sus países de origen.  

La enfermería ha sido tradicionalmente un empleo ligado a movilidades so-
ciales ascendentes de los sectores populares urbanos argentinos. Su vinculación 
con características naturalizadas como femeninas, su desvalorización dentro del 
campo de los saberes médicos (que la acerca a una noción de cuidados desprofe-
sionalizada), su promesa de inserción laboral asegurada (por un histórico faltante 
de recursos humanos en el campo) y el hecho de ser una carrera corta (en tres 
años se obtiene el título de enfermera profesional) son factores que en conjunto 
hicieron de la enfermería un destino posible y cercano para muchas mujeres en su 
búsqueda de un ascenso económico y una mayor respetabilidad. En este sentido, 
las mujeres migrantes internacionales residentes en el país continúan un camino 
recorrido por un amplio sector de mujeres, entre ellas las migrantes internas. 

Las investigaciones han demostrado que existen dos formas típicas en que las 
mujeres extranjeras acceden al mundo de la enfermería. Un primer caso lo repre-
sentan mujeres que han migrado en contextos familiares cuando eran pequeñas, 
pero que han crecido y estudiado en Argentina, y toman la decisión de estudiar 
enfermería. Un segundo caso expresa circulaciones entre empleos de cuidado. 
Se trata de mujeres migrantes que se desempeñaron en casas particulares como 
empleadas encargadas de limpieza o como cuidadoras de niños/as o personas 
mayores, pero que a partir de un número variado de “pasajes” laborales acceden 
a ser enfermeras (Mallimaci, 2017a y 2017b). Al respecto se han analizado las 
circulaciones al interior de los empleos de cuidado, específicamente las trayecto-
rias en el empleo doméstico y en la enfermería, en pos de analizar posibles jerar-

6  La matrícula de estudiantes en escuelas de enfermería no universitaria de la ciudad de Buenos Aires 
para el año 2013 revela que 42,8% no ha nacido en Argentina; los orígenes principales son boliviano 
(19,7%), peruano (13,4%) y paraguayo (5.9%) (Relevamiento Anual 2013, DINIECE, Ministerio de Edu-
cación, procesamiento especial no publicado).
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quizaciones entre diferentes trabajos de cuidado. Se ha mostrado la existencia de 
carreras dentro de los trabajos de cuidado remunerados a partir de las cuales los 
saberes y las técnicas de cuidado se acumulan y revalorizan entre los diferentes 
empleos de cuidado que se van ejerciendo, por ejemplo, entre el empleo domés-
tico y la enfermería (Mallimaci, 2017b). Estas mujeres logran eludir, además, el 
“nicho” del empleo doméstico donde las representaciones sociales confinan a las 
mujeres migrantes. Sin embargo, aquellas migrantes que ejercen la enfermería 
se enfrentan con distintas formas de relegación a lugares y prácticas menos va-
lorizados en base a características que se suponen ligadas a su origen. De este 
modo, el análisis de las interacciones que se producen en la relación con los pares 
y superiores muestra las tensiones que se generan en torno a la división a la vez 
social, genérica y racial del trabajo, sus afectos, y los procesos de naturalización 
a los que da lugar (Mallimaci, 2016 y 2017a). 

Migraciones y cuidados no remunerados: los trabajos 
comunitarios 

Como hemos dicho, los estudios sobre migraciones latinoamericanas y trabajo 
de cuidado se han interesado especialmente en las labores que las mujeres mi-
grantes desempeñan en el sector privado, contratadas como empleadas domés-
ticas o cuidadoras de niños y ancianos en los hogares. Es decir, se ha privilegiado 
el análisis de un tipo de cuidado que se vende en el mercado de trabajo y que es 
asalariado, más allá de su formalidad y nivel remunerativo. Menos atención han 
recibido los cuidados que no se negocian en el mercado y que son realizados de 
forma no-remunerada o sub-remunerada. Una de estas fórmulas es el trabajo de 
cuidado comunitario.  A diferencia de lo que ocurre en los países del Norte, este 
tipo de trabajos se encuentra extendido en América Latina, donde es habitual que 
cuando existe un déficit en la oferta de cuidados ofrecida por el Estado y cuando 
las familias no pueden contratar estos servicios de manera privada, se acuda a 
una heterogénea gama de recursos presentes en el entorno comunitario, como 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), las instituciones religiosas o los 
voluntariados (Marco Navarro, 2007). En Argentina, dado el relegamiento que 
caracteriza los espacios urbanos donde muchas migrantes habitan, es común que 
a sus trabajos de cuidado remunerados se le agreguen otros del ámbito comuni-
tario, imprescindibles para sostener y cuidar esos espacios de vida y las familias 
que allí habitan, donde la acción del Estado es escasa o inexistente. 

En los últimos años, nuestro equipo ha comenzado a aportar a la cuestión, dán-
dole mayor importancia al eje del cuidado comunitario. En barrios relegados del 
Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosas y Toledo (2016) abordaron las con-
diciones, los mecanismos y los marcos interpretativos asociados a la acción co-
munitaria de migrantes y no migrantes, mientras que Rosas (en prensa) analizó la 
participación de mujeres bolivianas y paraguayas en la organización del cuidado 
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comunitario, y los conflictos que surgen entre ellas. Además, Monjeau (2016) se 
ha interesado por la articulación entre lógicas comunitarias y estatales de gestión 
de los cuidados y su vinculación con sociabilidades religiosas y migrantes en ba-
rrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, Magliano (2017b) 
analizó la producción colectiva del espacio en un barrio de relegación urbana de 
la Ciudad de Córdoba habitado por migrantes peruanos, mientras que Magliano, 
Perissinotti y Zenklusen (2014) indagaron sobre las estrategias de apropiación 
del espacio y organización que despliegan las familias peruanas en esa ciudad.  

El trabajo comunitario que hemos analizado en distintos espacios urbanos de 
la Argentina expresa tanto las carencias como los recursos sociales presentes en 
contextos de pobreza urbana; es un constructo social que colabora en la repro-
ducción cotidiana de muchas familias y barrios urbanos subalternizados donde 
el Estado se ha desentendido de su sostenimiento. Se trata de un trabajo vivo y 
afectivo, un hacer-útil altamente valorado. En este tipo de tareas se incorporan 
las y los migrantes como hacedores del trabajo colectivo y no, como puede ser 
más común en los países del Norte, como meros receptores de los beneficios de 
ese trabajo.  

Algunas actividades comunitarias de cuidado procuran el mantenimiento de 
la vida de forma relativamente directa, al beneficiar la alimentación, la salud y la 
motivación psicofísica, mientras que otras se distinguen por estar dirigidas al cui-
dado del entorno barrial. Unas y otras, sin embargo, dependen principalmente del 
trabajo gratuito o sub-remunerado de mujeres pobres (y en menor medida de los 
varones), de su esfuerzo, sus saberes, y su habilidad para obtener y hacer rendir 
los escasos recursos disponibles. 

El trabajo de cuidado comunitario presenta contrastes con el realizado en el 
ámbito privado. El mismo se lleva a cabo en el espacio público (la calle, las 
plazas, los baldíos) o en espacios donde interactúa un colectivo (salas, jardines 
maternales o centros comunitarios); por lo tanto es visible, pocas veces es íntimo, 
y está estrechamente vinculado a la politicidad popular.7 Es un tipo de trabajo que 
no se centra en la atención exclusiva a un individuo; sus destinatarios son sujetos, 
colectivos y entornos que ponen en cuestión la usual categoría de “dependiente”. 
En general, es un trabajo para y entre subalternizados, y no uno que éstos realizan 
para los de otras clases sociales. 

Sin embargo, también se observan algunas similitudes entre la organización 
del trabajo de cuidado privado y la del comunitario. Los estudios sobre el primero 
pusieron en evidencia las desigualdades y jerarquizaciones entre mujeres —em-
pleadas y empleadoras— de distintas clases sociales, identificaciones étnico-na-
cionales y construcciones raciales. En el ámbito comunitario se replican algunas 
de esas jerarquizaciones, aunque expresadas al interior de las mujeres subalterni-

7  En este sentido, quienes se dedican al cuidado comunitario tienen una participación política activa 
a partir de las situaciones que se presentan en los espacios donde residen, vinculándose con distintas 
organizaciones sociales y políticas, y con actores estatales con quienes buscan negociar demandas de 
carácter colectivo.
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zadas y, en particular, de las propias mujeres migrantes.8 En efecto, observamos 
que las actividades vinculadas a la salud y a la urbanización de los barrios son 
más valoradas que las de la alimentación y la limpieza. Las primeras parecen 
tener cierto carácter extraordinario, ya que no se observan cotidianamente y son 
llevadas adelante por varones y mujeres a quienes se representa con saberes espe-
ciales y habilidades adquiridas en materias específicas. En cambio, la confección 
de alimentos y la limpieza son actividades devaluadas en el imaginario social 
porque se perciben efímeras, y son parte de lo que se considera normal y habitual 
en el trabajo reproductivo; se supone que no requieren saberes especiales más allá 
de los que las mujeres “naturalmente” tendrían. 

Conclusiones 

En América Latina la migración intrarregional de las mujeres se ha incrementado 
y diversificado; sin embargo, eso no se ha traducido en nuevas formas de abordar 
la heterogeneidad de las experiencias migratorias femeninas. En este sentido, la 
vinculación tradicional entre migraciones de mujeres y trabajos de cuidado de-
manda nuevas perspectivas, pues estas experiencias laborales ahora se articulan 
con procesos estructurales globales como la racialización de los mercados labo-
rales y la feminización de los circuitos de supervivencia, e interrogan el carácter 
de ciertas instituciones sociales y políticas, como la familia y el Estado. 

En un diálogo crítico con las ideas y los conceptos que se han consolidado en 
otros contextos, especialmente en los países del Norte, nuestras investigaciones 
abordan los vínculos entre las migraciones y los trabajos de cuidado en el con-
texto sudamericano, en particular en Argentina. Respecto de los estudios domi-
nantes, nuestras investigaciones procuran, por un lado, aprehender formas de cui-
dado que abarcan el espacio de vida e incluyen en él a los entornos comunitarios, 
y por otro, explorar las repercusiones del cuidado que redundan en el bienestar 
y la salud de todos/as y cada uno, y no solamente en los denominadas personas 
dependientes. A su vez, abordamos una mayor diversidad de modalidades tanto 
remuneradas (empleo doméstico, de cuidado no terapéutico, enfermería) como 
no remuneradas (familiar y comunitario) y contemplamos la heterogeneidad local 
al incluir, no sólo distintos espacios urbanos de la Argentina, sino a las migrantes 
internas e internacionales, porque ambas cumplen un papel preponderante en la 
provisión de diversos cuidados en las grandes ciudades argentinas. Intentamos, 
así, desarrollar interpretaciones alternativas desde un contexto Sur-Sur que per-
mitan “poner en movimiento las columnas del templo” (Juliano, 2006: 174) del 
campo de estudios sobre las migraciones y los cuidados.

8  Lejos de los modelos idealizados de comunidad y de cuidado que a veces se proponen, la conflicti-
vidad es inherente a ambos. El trabajo de cuidado comunitario es una arena de cooperaciones y luchas 
de poder; donde las desigualdades y jerarquizaciones se mezclan con/en las expresiones del más valioso 
cuidado.



173Migraciones sur-sur y trabajos de cuidado. aportes desde el contexto...

251

Referencias bibliográficas

Allemandi, Cecilia (2017): Sirvientas, criados y nodrizas. Una historia del servicio 
doméstico en la ciudad de Buenos Aires (fines del siglo XIX y principios del XX), 
Teseo, Buenos Aires.

Ariza, Marina (2011), “Mercados de trabajo secundarios e inmigración: el servicio 
doméstico en Estados Unidos”, Revista Española de Investigaciones Socioló-
gicas, núm. 136, pp. 3-23.

Barrancos, D. (2007). Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana.

Borgeaud-Garciandía, N. (2013). “En la intimidad del cuidado de ancianos depen-
dientes: la experiencia de cuidadoras “cama adentro” en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, in Laura Pautassi, Carla Zibecchi (org.), Las fronteras del cui-
dado. Agenda, derechos e infraestructura. Buenos Aires: Biblos.

Borgeaud-Garciandía, N. (2016). « Intimidad, sexualidad, demencias. Estrategias 
afectivas y apropiación del trabajo de cuidado en contextos desesabilizantes ». 
Papeles del CEIC, vol. 1, papel 148.

Borgeaud-Garciandía, N. (2017a). Puertas adentro. Trabajo de cuidado domiciliario 
a adultos mayores y migración en la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires: 
Teseo.

Borgeaud-Garciandía, N. (ed.) (2017b). El trabajo de cuidado. Buenos Aires (en 
prensa).

Borgeaud-Garciandía, N. y Georges I. (2014), « Travail, Femmes et Migrations dans 
les Suds » (dossier), Revue Tiers Monde, n°217.

Brites, J., Tizziani, A. y Gorban, D. (2013). Trabajo doméstico remunerado: espacios 
y desafíos de la visibilidad social. Revista de Estudios Sociales, 45.

Bruno, S. (2011). Migrantes paraguayas y el servicio doméstico en Buenos Aires. 
Diferencias y desigualdades. Ponencia presentada en las XI Jornadas Argentinas 
de Estudios de Población, Neuquén.

Cacopardo, M. C. (2002). Mujeres migrantes y trabajadoras en distintos contextos 
regionales urbanos. Papeles de Población, 8 (34).

Cacopardo, M. C. (2011). Extranjeras en la Argentina y argentinas en el Extranjero.  
Buenos Aires: Editorial Biblos.

Canevaro, S. (2013). Migración y permanencia de la comunidad peruana. Trayecto-
rias de mujeres peruanas en el servicio doméstico de Buenos Aires (1990-2008). 
En R. Benencia, A. Pedreño Cánovas y Quaranta, G. (Coords.), Mercados de tra-
bajo, instituciones y trayectorias en distintos escenarios migratorios (pp. 301-
336). Buenos Aires, Argentina: CICCUS.

Catarino, C. y Oso, L. (2000). La inmigración femenina en Madrid y Lisboa: hacia 
una etnización del servicio doméstico y de las empresas de limpieza. Papers, 60.

Ceriani, P. et.al. (2009). Migración y trabajo doméstico en Argentina: las precarie-
dades en el marco global. En M. E. Valenzuela y Mora, C. (Eds.), Trabajo do-
méstico: un largo camino hacia el trabajo decente, (147-190). Santiago de Chile: 
OIT.



174 migraciones sur-sur e interregionales suramericanas 

251

Cerrutti, M. (2009). Gender and intra-regional migrations in South America”, Re-
search Paper n° 12, United Nations Development Program, Human Development 
Reports.

Cortes, R. (2009). Labour regulations’ ambiguity and quality of working life: do-
mestic servants in Argentina. Ponencia presentada en Conference on Regulating 
Decent Work, Ginebra.

Courtis, C. y Pacecca, M. I. (2010). Género y trayectoria migratoria: mujeres mi-
grantes y trabajo doméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Papeles 
de Población. 16 (63).

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: intersectionality, identity politics and 
violence against women of color. Stanford Law Review, Vol. 43.

Del Valle Pérez; V (2009) Caracterización de los Migrantes Intraprovinciales resi-
dentes en el Gran San Miguel de Tucumán-Tafí Viejo y el Gran Resistencia, según 
el Censo 2001, en X Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Catamarca. 

Duffy, M. (2007). Doing the Dirty Work: Gender, Race and Reproductive Labor in 
Historical Perspective. Gender and Society, 21.

Dutra, D. (2013). Migração internacional e trabalho doméstico. Mulheres peruanas 
em Brasília. Brasilia, Brasil: CSEM; Sorocaba. 

Ehrenreich, B., Hochschild, A. R. (2003). Global Woman: Nannies, Maids, and Sex 
Workers in the New Economy. New York: Henry Holt and Company, LLC.

Esquivel, V. (2010). Trabajadores del cuidado en la Argentina. En el cruce entre el 
orden laboral y los servicios de cuidado. Revista Internacional del Trabajo, 129 
(4).

Gil Araujo, S. y González, T. (2012). Migraciones, género y trabajo en España. El 
tránsito obligado de las trabajadoras inmigrantes por el empleo de hogar. Mora 
(Buenos Aires) 18 (2) http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1853-001X2012000200004&lng=es&nrm=iso>. Consultado el 23 de junio 
de 2013.

Gilligan, C. (1982). In a different voice: psychological theory and women develop-
ment, Massachusetts and London, Harvard University Press, Cambridge

Goldsmith, M. (2007). Disputando fronteras: la movilización de las trabajadoras 
del hogar en América Latina. Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Ca-
hiers ALHIM, 14, Recuperado el 13 de abril de 2010, en  http://alhim.revues.org/
index2202.html

Herrera, G. (2016). Trabajo doméstico, cuidados y familias transnacionales en Amé-
rica Latina: reflexiones sobre un campo en construcción. Amérique Latine His-
toire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [En línea], 31 | 2016, Publicado el 09 junio 
2016, consultado el 23 junio 2016. URL : http://alhim.revues.org/5430

Hochschild, A. (2000). Global care chains and emotional surplus valuate T. Giddens 
y Hutton, W. (Eds.), On the Edge: Globalization and the New Millennium (130-
146). London: Sage Publishers.

Hondagneu-Sotelo, P., Estrada, E. y Ramírez, H. (2011). Más allá de la domesticidad. 
Un análisis de género de los trabajos de los inmigrantes en el sector informal. 
Papers, 96.



175Migraciones sur-sur y trabajos de cuidado. aportes desde el contexto...

251

Jaramillo, V. y Rosas, C. (2014). En los papeles: de servidoras domésticas a trabaja-
doras. El caso argentino. Revista Estudios de Derecho, LXXI (158).

Jelin, E. (1976). Migración a las ciudades y participación en la fuerza de trabajo de 
las mujeres latinoamericanas: el caso del servicio doméstico. Estudios Sociales. 
Cedes, 4.

Juliano, D. (2006). Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica. Ma-
drid: Ediciones Cátedra.

Lattes, A. (2007), “Esplendor y ocaso de las migraciones internas” en Torrado (comp.) 
Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo Centenario. Una 
historia social del siglo XX, Tomo II, EDHASA, Buenos Aires, 2007.

Lautier, Bruno (2006), “Mondialisation, travail et genre : une dialectique qui 
s’épuise”. Cahiers du genre 40: 39-65.

Lerussi, R. (2008). Trabajo doméstico y migraciones de mujeres en Latinoamérica. 
El caso de las nicaragüenses en Costa Rica. Punteo para un enfoque de reflexión y 
acción feministas. Anuario de Estudios Centroamericano, 33-34.

Lobato, M. (2007). Historia de las trabajadoras en la Argentina (1869-1960). Buenos 
Aires: Editorial Edhasa.

Magliano, M. J. (2017a). Las trabajadoras invisibles: experiencias laborales de mu-
jeres migrantes en Argentina. Revista Latinoamericana de Antropología del Tra-
bajo, 1 (1), 1-23.

Magliano, M. J. (2017b). Migración peruana, trabajo en la construcción y producción 
del espacio en la ciudad de Córdoba, Argentina. REMHU, Revista Interdisci-
plinar da Mobilidade Humana, 50 (25), 97-114.

Magliano, M. J.; Perissinotti, M. V. y Zenklusen, D. (2017). Las luchas de la migra-
ción en contextos laborales: la experiencia de sindicalización de una trabajadora 
doméstica peruana en Córdoba, Argentina. Trabajo y Sociedad, 28, 309-326.

Magliano, M. J.; Perissinotti, M. V. y Zenklusen, D. (2016). Los nudos ciegos de la 
desigualdad. Diálogos entre migraciones y cuidado. Buenos Aires: Conicet.

Magliano, M. J.; Perissinotti, M. V. y Zenklusen, D. (2014). Estrategias en torno a las 
formas de apropiación y organización del espacio en un ‘barrio de migrantes’ de 
la ciudad de Córdoba. Estudios Demográficos y Urbanos, 29 (3), 513-539.

Mallimaci, A. I. y Magliano, M. J. (2016). Migraciones, género y cuidados en Ar-
gentina: jerarquizaciones, desigualdades y movilidades. En M. J. Magliano et al. 
(Comps.) Los nudos ciegos de la desigualdad. Diálogos entre migraciones y cui-
dado. Buenos Aires: Conicet, 83-109.

Mallimaci, A. I. (2015) Mujeres migrantes en la Argentina. Apuntes para visibilizar 
su presencia y comprender sus labores en Martins, Ana Paula (coord.) Políticas 
do gênero na América Latina: aproximacôes, diálogos y desafíos, Paco Editorial, 
Paraná, p. 96-119.

Mallimaci Barral, A. I. (2016). Migraciones y cuidados. La enfermería como opción 
laboral de mujeres migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Universitas Huma-
nística, [S.l.], v. 82, n. 82, jun.



176 migraciones sur-sur e interregionales suramericanas 

251

Mallimaci, A. I. (2017A) Mujeres migrantes y la gestión de los cuidados. La enfer-
mería en el horizonte laboral en Borgeaud-Garciandía, N. (ed.). El trabajo de 
cuidado. Buenos Aires (en prensa).

Mallimaci, A. I. (2017b) Circulaciones laborales de mujeres migrantes en la Argen-
tina: Dos historias de enfermeras en la ciudad de Buenos Aires. Trabajo presen-
tado en Fazendo Genero 11, Florianópolis.

Marco Navarro, F. (2007). El cuidado de la niñez en Bolivia y Ecuador: cuidado de 
algunos, obligaciones de todas. En CEPAL, Unidad Mujer y Desarrollo Santiago 
de Chile: CEPAL, Documento preparado para la X Conferencia Regional de la 
Mujer, Quito.

Marshall, A. (1979). Immigrant Workers in the Buenos Aires Labor Market. Interna-
tional Migration Review, 13 (3).

Molinier, P. (2005). Le care à l’épreuve du travail. Vulnérabilités croisées et savoir-
faire discrets. En Laugier S. y Paperman P. (dirs.), Le souci des autres. Éthique et 
politique du care (299-316). Paris: Raisons Pratiques, EHESS.

Monjeau, C. (2016). Algunos apuntes sobre la gestión de los cuidados en barrios po-
pulares: lógicas comunitarias religiosas y migrantes. IV encuentro internacional 
de investigación de género: cultura, sociedad y política en perspectiva de género. 
Universidad Nacional de Luján.

Nakanno Glenn, E. (1992). From servitude to service work: Historical continuities in 
the racial division of paid reproductive labor. Signs, 18 (1).

Organización Internacional del Trabajo (2014). La formalización laboral en Argen-
tina: avances recientes y el camino por recorrer. Oficina Regional para Amé-
rica Latina y el Caribe. Recuperado el 10 de marzo de 2015, de http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/
wcms_245614.pdf

Parella, S. (2003). Mujer inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Barce-
lona: Anthropos.

Parreñas, R. (2001). Servants of globalization. Women, migration and domestic work. 
Standford, USA: Standford University Press.

Pérez Orozco, A. (2007). Cadenas globales de cuidado. Serie Género, migración y 
desarrollo, Documento de Trabajo 2. República Dominicana: INSTRAW.

Poblete, L. (2005). Modos de regulación del trabajo doméstico. Introducción. Cua-
dernos del IDES, 30.

Pombo, M. G. (2011). La organización del trabajo doméstico y de cuidados no re-
munerados en mujeres migrantes procedentes de Bolivia: posibles lecturas desde 
el feminismo poscolonial. En K. Bidaseca y V. Vázquez Laba (Comps.), Femi-
nismos y poscolonialidad (247-260). Buenos Aires: Ediciones Godot.

Recchini Z y A Lattes, (1969) Migraciones en la Argentina. Estudio de las migra-
ciones internas e internacionales basadas en datos censales, 1869-1960, Buenos 
Aires, Inst. Di Tella. 

Rodríguez Enríquez, C., Sanchís, N. (2010). Cadenas Globales de Cuidados. El papel 
de las migrantes paraguayas en la provisión de cuidados en Argentina. Buenos 
Aires: ONU-Mujeres.



177Migraciones sur-sur y trabajos de cuidado. aportes desde el contexto...

251

Rosas, C. (2013), “Discusiones, voces y silencios en torno a las migraciones de mu-
jeres y varones latinoamericanos. Notas para una agenda analítica y política”, 
Anuario Americanista Europeo, núm. 11, REDIAL/CEISAL (Institut des Hautes 
Études de l’Amérique latine - Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III), pp. 
127-148, <http://www.red-redial.net/revista/anuario-americanista-europeo/issue/
view/15/showToc> (3 de enero de 2014).

Rosas, C. (en prensa) “Mujeres migrantes en el cuidado comunitario. Organización, 
jerarquizaciones y disputas al sur de Buenos Aires” en Vega, Martínez y Paredes 
(coords) en Cuidado, Comunidad y Común. Explorando experiencias, ámbitos y 
vínculos cooperativos en el sostenimiento de la vida en América Latina y el Sur 
de Europa. Ed. Traficantes de Sueños. España.

Rosas, C. y Toledo J.M. (2016), “Jóvenes y calles de tierra. Acción colectiva en 
territorios de pobreza del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires”, en Ji-
ménez (coord.), Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado, México, 
CRIM–UNAM.

Rosas, C., Jaramillo V. y Vergara A. (2015), “Trabajo doméstico y migraciones la-
tinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones frente a los destinos 
extraregionales”, Revista Estudios Demográficos y Urbanos, N 89, Vol 30, Num 
2, CEDUA Colmex, pp. 253 – 290.

Sassen, Saskia 2003. Los espectros de la globalización (Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica).

Skornia, A (2014), Entangled Inequalities in Transnational Care. Practices across 
the Borders of Peru and Italy. Transcript Verlag, Bielefield.

Stang, F. y Córdova Quero, H. (2016). La figura de “la mujer” (y de la migrante) 
en los debates parlamentarios sobre el trabajo doméstico en Argentina y Chile: 
una aproximación comparativa. En M. J. Magliano et al. (Comps.), Los nudos 
ciegos de la desigualdad. Diálogos entre migraciones y cuidado (19-50). Cór-
doba: Conicet.

Stefoni, C. (2009). Migración, género y servicio doméstico. Mujeres peruanas en 
Chile. En M. E. Valenzuela y Mora, C. (Comps.), Trabajo doméstico: un largo 
camino hacia el trabajo decente (191-232). Santiago: OIT.

Tronto, J. (1993). Moral boundaries A Political Argument for an Ethic of Care. 
London: Routledge.

Vega, C. y Gutiérrez Rodríguez, E. (2014). Nuevas aproximaciones a la organiza-
ción social del cuidado. Debates latinoamericanos. Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales, (50), 9-26.


