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MIGRACIONES Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL CUIDADO 

EN ARGENTINA: 

UN CAMPO DE ESTUDIO EMERGENTE 
 

María José Magliano 

Ana Inés Mallimaci Barral 

Natacha Borgeaud-Garciandía 

Carolina Rosas 
 
 

En estas páginas se sintetizan los intereses de un proyecto de 

investigación en curso329, que procura vincular dos grandes campos de estudio: 

las migraciones (internacionales e internas) y los trabajos de cuidado en 

Argentina. A nivel internacional, en las últimas décadas ese vínculo ha sido 

objeto de un importante desarrollo de investigaciones en términos de 

“migraciones de cuidado”, las cuales implican la movilidad de mujeres para 

cumplir con actividades de cuidado remunerado (de hogares y personas 

dependientes) en otros países y regiones, en vistas de suplir las carencias en 

cuidado generadas por el debilitamiento de los servicios sociales públicos y la 

menor disponibilidad de las mujeres insertas en el mercado laboral. Ese campo 

de investigación se encuentra fuertemente estructurado alrededor de un tipo de 

movilidad de mujeres provenientes de países “del Sur” que van a trabajar a 

países “del Norte”. Sin embargo, consideramos que las especificidades de la 

historia y de la sociedad argentina (BARRANCOS, 2007; JELIN, 1998; 

LOBATO, 2007), así como las diversas corrientes migratorias que han arribado 

al país, permiten repensar y complejizar los desarrollos de este campo a la luz de 

una realidad social diferente a la de los países del Norte, caracterizada por una 

escasa presencia estatal en el área de los cuidados.    

La problemática del cuidado –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; MOLINIER, 

2005) – constituye una temática de análisis que ha tenido escaso desarrollo en el 

país a pesar 1) de la importancia de las actividades de cuidado en la 

reproducción familiar y social; 2) del desarrollo a nivel internacional de los 

estudios desde la perspectiva del “care” (GILLIGAN, 1982; TRONTO, 1993; 

PAPERMAN; LAUGIER, 2005); y 3) de la presencia histórica de mujeres 

migrantes en el sector de cuidados remunerados en las ciudades argentinas.  

                                                           
329 Proyecto de investigación PICT 201-0058 (convocatoria 2016) del Fondo para la Investigación 

Científica y Tecnológica (FonCyT), Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 

de Argentina. El mismo está integrado por María José Magliano (Directora), Ana Inés Mallimaci, 
Natacha Borgeaud-Garciandía, Carolina Rosas, Verónica Jaramillo Fonnegra, Catalina Monjeau, María 

Victoria Perissinotti, Luciana Vaccotti, Sonia Voscoboinik y Denise Zenklusen. 

https://plus.google.com/u/0/102523782769040052731?prsrc=4
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El conocimiento acumulado en nuestros anteriores trabajos de 

investigación y en la bibliografía especializada nos permite sostener que el 

análisis del trabajo de cuidado realizado por las mujeres migrantes internas e 

internacionales permite dar cuenta de la heterogeneidad de las actividades de 

cuidado en la sociedad argentina, las formas en que se organiza esa diversidad y 

las lógicas que sostienen y legitiman las jerarquías entre las actividades. 

Además, el análisis de las especificidades del trabajo vinculado a la 

organización social de los cuidados desarrolladas 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 que no han incluido a la 

problemática del cuidado como tal, así como complejizar la comprensión 

conceptual del “cuidado” a partir de recuperar las experiencias locales y los 

marcos interpretativos de las/los entrevistados/as. 

Es por ello que, si bien nuestros estudios se inscriben en continuidad 

con los análisis que vinculan el trabajo doméstico con las migraciones laborales 

de mujeres, proponemos una aprehensión más amplia del trabajo de cuidado, y 

abarcamos una mayor diversidad de modalidades tanto remuneradas (empleo 

doméstico, de cuidado, enfermería) como no remuneradas (familiar y 

comunitaria). En efecto, nuestros estudios previos han mostrado que en 

Argentina la organización social de los cuidados incluye actividades con 

diversos objetivos y alcances, desarrolladas en distintos ámbitos (públicos y 

privados; remunerados y no remunerados; comunitarios o familiares, entre otros) 

que, a su vez, están articulados y jerarquizados entre ellos.  

Cabe también puntualizar que el énfasis en la migración internacional 

ha descuidado la importancia de los flujos migratorios internos, desconociendo a 

la vez las posibles similitudes y articulaciones que presentan ambos tipos 

migratorios. Por ello, en nuestro proyecto migrantes internos e internacionales 

vuelven a encontrarse en el marco de las actividades de cuidado familiares, 

comunitarias y de salud. 

Objetivos. El objetivo general es analizar y reflexionar críticamente 

sobre las especificidades de las trayectorias y actividades vinculadas a la 

organización social de los cuidados desarrolladas por las mujeres migrantes 

internas e internacionales en los ámbitos familiares, de la salud y comunitario. 

Para ello abordamos centralmente los grupos migrantes bolivianos, paraguayos y 

peruanos, cuantitativamente más importantes en la Argentina contemporánea, 

así como los grupos de migrantes internos, en dos contextos: el Gran Buenos 

Aires (GBA) y el Gran Córdoba (GC)330.  

                                                           
330 Siguiendo las definiciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina, 

entendemos que Gran Buenos Aires refiere al conjunto urbano formado por la Ciudad de Buenos Aires y 
los partidos circundantes (Conurbano Bonaerense), mientras que Gran Córdoba refiere al conjunto 

formado por la Ciudad de Córdoba y las localidades circundantes. 
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Los siguientes objetivos específicos expresan intereses transversales a 

los distintos abordajes encarados por las integrantes en las áreas familiar, de la 

salud y comunitaria.  
1. Comprender las actividades de provisión de cuidados realizadas en los diferentes 

grupos y contextos analizados y las representaciones sobre ellas construidas por los 

actores involucrados. 

2. Analizar las vinculaciones entre trayectorias migratorias, laborales y familiares a 

la luz de las actividades de provisión de cuidados desarrolladas por las mujeres 

migrantes. 

3. Identificar los posibles pasajes y circulaciones entre las distintas áreas analizadas 

(familiar, de la salud y comunitaria), comprendiendo el sentido otorgado a ellos por 

las cuidadoras migrantes. 

4. Explorar las implicaciones del actuar del Estado y los diferentes actores 

institucionales involucrados en la gestión de los cuidados, así como en el recorrido, 

desempeño y condiciones laborales de las cuidadoras migrantes. 

Metodología de trabajo. La perspectiva teórico-metodológica que guía 

este proyecto se ubica en la larga y amplia tradición de la metodología 

cualitativa. El tipo de diseño de investigación que articula lógicamente los 

elementos constitutivos de este proyecto es “flexible”. En este sentido, el 

contexto conceptual sirve de guía para advertir relaciones o características que 

quedarían inadvertidas o no comprendidas, pero no constriñe por anticipado la 

realidad para evitar que se conviertan en reificaciones que obturan el proceso de 

conocimiento. 

Otorgamos centralidad a los actores sociales, sus actividades y sus 

representaciones, comprendiéndolos en constante articulación con 

condicionamientos estructurales que limitan o posibilitan sus recorridos 

biográficos. Consideramos que la manera de aprehender estas vinculaciones se 

encuentra en el análisis de los relatos de las/los participantes como recurso 

metodológico privilegiado. La investigación cualitativa tiene como premisa 

partir de la perspectiva de los sujetos y es particularmente adecuada para 

comprender la vida de las personas, los movimientos sociales y la interacción 

entre los sujetos. Dentro de esta tradición, trabajamos con las siguientes 

técnicas: 1) La etnografía, 2) Las entrevistas individuales, 3) Las historias de 

vida y 4) Las entrevistas colectivas. 

Unidades de información. Las unidades primarias son aquellas 

imprescindibles para la consecución de los objetivos específicos, y nos 

referimos especialmente a las mujeres migrantes internas e internacionales que 

reúnen las siguientes características. 

.En el área familiar: empleadas de casas particulares que hayan migrado hacia el 

GBA y/o el GC y que trabajen actualmente en actividades de limpieza y/o 

cuidado de personas dependientes. 

.En el área de la salud: estudiantes y trabajadoras de enfermería que hayan 

migrado hacia el GBA y/o el GC.  
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.En el área comunitaria: referentes barriales, vecinas autoconvocadas y 

militantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, que realizan distintas tareas 

(sanitarias, alimentarias, lúdicas, etc.) en centros comunitarios de espacios 

urbanos relegados de GBA y GC.  

Antecedentes y relevancia del problema.Las teorías del cuidado 

conocen sus primeros desarrollos a partir de los trabajos en psicología moral de 

Carol Gilligan (1982), antes de ser retomadas y politizadas por otras autoras que, 

entre otros aportes, definen el cuidado como una actividad y abren al estudio de 

su desigual distribución social (TRONTO, 1993). Dentro del campo de los 

estudios sobre género, migración internacional y trabajo remunerado, 

específicamente, el tema de los empleos relacionados con el cuidado ha ocupado 

un lugar de relevancia, especialmente en los países del Norte, en tanto empleos 

en los que las migrantes están sobrerrepresentadas. Estas investigaciones 

analizan principalmente el rol de las mujeres migrantes internacionales en la 

provisión de los cuidados y la generación de cadenas transnacionales de cuidado 

(PARREÑAS, 2001; EHRENREICH; HOCHSCHILD, 2003; PEREZ 

OROZCO, 2007; ARIZA, 2011; HONDAGNEU-SOTELO; ESTRADA; 

RAMIREZ, 2011; VEGA; GUTIERREZ RODRIGUEZ, 2014; HERRERA, 

2016).  
Así, estas migraciones se enmarcan en la llamada “crisis de los 

cuidados” en los países del Norte (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 (PEREZ OROZCO, 2007). Se trata de una creciente 

etnización, racialización y externalización de los servicios de reproducción 

social que, a la vez que permite que se reproduzcan las desigualdades entre 

hombres y mujeres ante las tareas de reproducción, agudiza las desigualdades 

entre las propias mujeres, básicamente en razón de la clase y la etnia o 

asignación racial (PARELLA, 2003). 

En el marco de las migraciones Sur-Sur, haciendo referencia a los 

procesos que se gestan en el interior de América Latina y en Argentina en 

particular, son menos abundantes los trabajos que abordan la relación entre 

trabajos de cuidado y migración internacional femenina. Los trabajos pioneros 

que pueden rastrearse en relación con dicho entrecruzamiento surgen en las 

décadas del setenta (JELIN, 1976; MARSHALL, 1979) y analizan algunas de 

las características más salientes de esta actividad respecto a los procesos 

migratorios internos e internacionales en Argentina. Más adelante, emergieron 

nuevos estudios preocupados por analizar las dinámicas migratorias más 

actuales. Estos estudios se concentran en la articulación entre la feminización de 

la migración y la organización familiar (BRUNO, 2011; COURTIS; PACECCA, 

2010), los aspectos demográficos del fenómeno (CACOPARDO, 2002; 

CERRUTTI, 2005; MAGUID; BRUNO, 2010), las características de la relación 
laboral empleadora/empleada (CANEVARO, 2013) y aspectos legales de la 
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relación laboral (CERIANI et al., 2009; POBLETE, 2015; JARAMILLO 

FONNEGRA, 2013).  

Además, las integrantes de este grupo de investigación han contribuido 

con sus propios estudios, como se señala brevemente a continuación 

Síntesis de avances de investigación. Como ya se ha dicho, los intereses 

de las integrantes de este equipo de investigación se pueden agrupar en tres 

áreas temáticas fundamentales de la reproducción social vinculada a las 

migraciones: familiar, de la salud y comunitaria. Más precisamente, hemos 

producido avances en cuanto a las siguientes dimensiones:  

1) Las experiencias de las mujeres migrantes trabajadoras domésticas y de 

cuidado personal que laboran en el área familiar, especialmente migrantes 

internas, bolivianas, paraguayas y peruanas (MALLIMACI BARRAL, 2015; 

2016; ROSAS; JARAMILLO FONNEGRA; VERGARA, 2015; BORGEAUD-

GARCIANDIA, 2013; 2016; 2017a; MALLIMACI BARRAL; MAGLIANO, 

2016a; MAGLIANO, 2017a). 

2) Las dinámicas laborales en el área de salud, en especial la enfermería, en la 

que se insertan las migrantes bolivianas, paraguayas, peruanas e internas 

(MALLIMACI BARRAL, 2016; 2017a; 2017b).  

3) Las actividades vinculadas al cuidado comunitario desarrolladas por mujeres 

migrantes internas, bolivianas, paraguayas, peruanas, que cotidianamente se 

llevan adelante en espacios urbanos relegados (MAGLIANO; PERISSINOTTI; 

ZENKLUSEN, 2014; ROSAS; TOLEDO, 2016; MAGLIANO, 2017b; ROSAS 

(2017). 

Esos estudios nos han permitido señalar, entre otros aspectos, que a 

diferencia de lo que sucede en el Norte, la presencia de mujeres migrantes 

desempeñándose en trabajos de cuidado remunerados en las grandes ciudades 

argentinas, sobre todo como empleadas domésticas, tiene poco de novedoso y no 

puede relacionarse con una crisis en los servicios ofrecidos por el Estado. De 

hecho, quizás la ausencia del sector público en la esfera de los cuidados a lo 

largo del tiempo pueda explicar la persistencia del trabajo doméstico 

remunerado.  

Si bien el lazo entre migración y empleo doméstico remunerado es 

histórico, en este contexto son las migrantes internas las que han tenido mayor 

preponderancia que las internacionales en el desempeño de estas tareas, aunque 

estas últimas también han estado históricamente presentes en ese sector 

(modificándose eventualmente su origen y destino a los largo de nuestra 

historia). Asimismo, tampoco puede hablarse de una “extranjerización” de los 

servicios de cuidados nacionales, dado que la mayor parte de las mujeres que 

realizan actividades en este sector siguen siendo argentinas, muchas de ellas 

migrantes internas.  

Por otro lado, aunque el trabajo doméstico puede ser dominante entre 

algunos grupos de migrantes, algunas mujeres migrantes, que realizaron o 
completaron su formación en Argentina, buscan insertarse en empleos de 
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cuidado más calificados, como la enfermería. Se han encontrado dos formas 

típicas en que las mujeres extranjeras acceden al mundo de la enfermería. Un 

primer caso lo representan 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. En ambos casos, sin embargo, las 

mujeres migrantes que ejercen la enfermería se enfrentan con distintas formas de 

relegación a lugares y prácticas menos valorizados 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. 

Por otro lado, los estudios sobre migraciones latinoamericanas y trabajo 

de cuidado han puesto poca atención en 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 las familias de sectores populares acudan 

a la oferta de cuidados de su entorno comunitario, en las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, las instituciones religiosas o los voluntariados. En efecto, 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 comunitario, 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 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.   
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