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1 Introducción 

El presente trabajo presenta resultados parciales de un estudio de migrantes 

venezolanas y su relación con las tareas de cuidados que se desarrolla actualmente en la 

provincia de Misiones, Argentina. El problema que se aborda en este trabajo son las 

trayectorias migratorias de las mujeres venezolanas que se radicaron en Misiones, las 

trayectorias educativas, las trayectorias laborales, su relación con las actividades de 

cuidados y las políticas públicas. Se pretende analizar en particular las mujeres 

migrantes venezolanas en relación a sus trayectorias y las actividades de cuidados. 

Interesa comprender como se desarrolla la interseccionalidad de problemáticas diversas 

como las migraciones, género y cuidados en las vivencias de estas mujeres venezolanas 

radicadas en Misiones.  

 

2 Objetivos  

Conocer las trayectorias migratorias, educativas y laborales de las migrantes 

venezolanas en Misiones, las actividades de cuidados que realizan y sus percepciones.  

3 Metodología empleada  

En virtud de los objetivos de la presente investigación se realiza un estudio de 

tipo descriptivo. Se utiliza un diseño metodológico cualitativo con la finalidad de 

conocer las trayectorias y percepciones de las migrantes según sus propias miradas y 

discursos. Se definió como lugar de aplicación el estudio de campo con la finalidad de 
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acceder en forma directa a los datos de la población migrante venezolana residente en 

Misiones.  

El presente trabajo de investigación cuenta con fuentes de información 

primaria e información secundaria.  

a) Fuentes Primarias: La información primaria recogida en el trabajo de 

campo a través de: a) entrevistas a las migrantes seleccionadas en función 

de sus actividades laborales relacionadas a los cuidados, b) entrevistas a 

referentes de Caref y de organizaciones sociales, y c) observación de 

actividades y eventos de sus grupos de referencia.  

b) Fuentes Secundarias: La información secundaria de distintas fuentes: 

periódicos provinciales y nacionales (gráficos y virtuales), informes de 

los organismos provinciales (IPEC, Ministerio de Trabajo de Misiones), 

organismos y organizaciones nacionales (INDEC, CAREF, Dirección de 

Migraciones); y organismos y organizaciones internacionales (OIM, OIT, 

ACNUHR). 

La información primaria se ha recogido en el trabajo de campo a partir de la 

utilización de dos tipos de técnicas: la observación y las entrevistas.  

a) Observación: en diferentes espacios de residencia y de realización de 

eventos de los migrantes venezolanos en Misiones. Se realizaron actividades de 

observación en los momentos de encuentros y eventos de la población migrante 

venezolana.  

b) Entrevistas en profundidad a 16 mujeres migrantes venezolanas 

trabajadoras en tareas de cuidados. Se utiliza la técnica de “bola de nieve” para acceder 

a las informantes donde a partir de una entrevistada se establece el vínculo con otra y así 

sucesivamente.  La entrevista en profundidad es una técnica de recolección de 

información que tiene como finalidad conocer la mirada de los actores y profundizar el 

abordaje desde sus percepciones, perspectivas sobre procesos anteriores y actuales 

desde sus propias matrices discursivas y expresiones.  

 

4 Resultados y Discusión 

Los procesos migratorios forman una parte intrínseca de la historia argentina. 

Desde fines del siglo XIX e inicios del XX se radicaron migrantes europeos en 

diferentes provincias y ciudades del país. Posteriormente llegaron en forma espontánea 



los migrantes de países limítrofes que se asentaron en las provincias fronterizas y en la 

capital del país.  

A partir de la década de los ’90 tuvo lugar la llegada masiva de migrantes de 

Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil, Perú y Uruguay; y desde inicios de este siglo hasta la 

actualidad de personas procedentes de Colombia, de países de Europa, Asia y Africa y 

en los últimos siete años de Venezuela. En los comienzos de esta etapa los procesos de 

radicación tuvieron lugar principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en los grandes 

centros urbanos orientados a la búsqueda de puestos de trabajo, pero posteriormente 

también se desarrollaron en otros puntos del país.  

La provincia de Misiones se encuentra ubicada en un espacio geopolítico de 

singular importancia puesto que solo el 10% de su territorio limita con otra provincia de 

la Argentina (Corrientes); mientras que el 90% lo hace con dos países, Paraguay y 

Brasil, con los que mantiene estrechas relaciones en sus 34 pasos fronterizos.  

Las migraciones en Misiones a inicios del siglo XX fueron planificadas a partir 

de la colonización pública y privada con corrientes migratorias europeas, mientras que, 

a mediados del siglo se desarrollaron procesos de radicación espontánea de migrantes 

brasileños y paraguayos.  En las últimas décadas tuvo lugar la llegada de migrantes 

procedentes de China, Laos, Haití, Senegal y otros países de África en la capital 

provincial y en diferentes localidades.  

Por otro lado, también se observa en la última década en Misiones el 

incremento de las migraciones intrarregionales con la radicación de colombianos y 

venezolanos. En este contexto del corredor migratorio sur los venezolanos representan 

uno de los grupos más numerosos en Misiones visibilizados en diferentes actividades 

laborales y en espacios institucionales educativos.  

El tema de interés es sobre los “nuevos” migrantes en Misiones quienes fueron 

generando una configuración demográfica diferente en los últimos años. Interesa 

producir conocimientos que contribuyan a comprender estas nuevas realidades 

demográficas de la provincia de Misiones y las trayectorias y procesos vivenciados de 

estos actores migrantes. Pensar en términos de trayectorias nos permite abordar el 

recorrido que han realizado las migrantes en las diferentes etapas de su vida en lo 

educativo y en lo laboral desde su lugar de origen hasta la actualidad. En este colectivo 

de migrantes venezolanos se aborda particularmente la situación de las mujeres 

dedicadas a las actividades de cuidados y las políticas públicas orientadas a las mismas. 



La ley de Migraciones Nº25.871 en la Argentina brinda un marco amplio de 

garantías y derechos a todas y todos los migrantes que ingresen al país en relación al 

acceso a la documentación, a los servicios públicos, a la libre circulación, al trabajo, y 

otras garantías asimilables a los nativos. La ley migratoria sancionada en el año 2004 

reconoce a la migración como derecho humano y establece igualdad de condiciones 

para migrantes y nativos en relación a la educación, salud, trabajo, justicia y servicios 

sociales. El ejercicio de estos derechos en los diferentes ámbitos públicos muchas veces 

está sujeto a la decisión individual de los agentes encargados del acceso a los servicios y 

bienes estatales. En relación a los cuidados esta ley no señala nada específicamente 

puesto que en el año 2004 esta cuestión no era aún visibilizada en la agenda pública, y 

no se han hecho modificaciones normativas posteriores.  

En referencia a la vigencia de la ley se considera que los factores limitantes de 

la aplicación de la misma en el caso de las migrantes venezolanas son: a) los estigmas 

construidos sobre migrantes intrarregionales que dificultan la accesibilidad a servicios 

públicos y a trabajos; b) la oferta de trabajos para mujeres migrantes orientada 

prioritariamente a los cuidados y de modo informal; c) la imposibilidad de revalidar 

títulos y certificados académicos por los altos costos (principalmente las venezolanas).  

Una de los datos más significativos de la OIT (2015) sobre la región en 

relación a la migración de las mujeres es su inserción laboral en el trabajo doméstico 

remunerado que alcanza a casi un 35,5% del total de esta población en América Latina y 

el Caribe (3.500.000 personas). Entre las principales motivaciones que impulsan a las 

mujeres a migrar es la intención de insertarse laboralmente para obtener recursos 

económicos para sí mismas y sus familias, alcanzar autonomía, alejarse de los controles 

familiares, y lograr un trabajo decente con mejores condiciones económicas que en sus 

países de origen. Se trata en general de mujeres adultas y con un bajo nivel educativo 

Dicha coyuntura, a su vez, es aprovechada por hogares con mayores recursos 

en los países de destino para obtener mano de obra a bajo costo y resolver por 

vía mercantil el déficit de trabajo reproductivo que se origina a partir de la 

incorporación de más mujeres de clase media al mercado laboral. Para que 

ello se produzca operan categorías sociales relacionadas con el género, la 

clase y el origen étnico o nacional, que determinan las trayectorias 

ocupacionales de las migrantes. Ser mujer, pobre y extranjera conlleva en la 

mayoría de los casos un vínculo casi invariable con el trabajo doméstico 

(Soto, Gonzalez, Dobree, 2016: 7)  

Las mujeres enfrentan diferentes condiciones de trabajo con limites imprecisos 

en relación al horario y a las tareas que deben realizar, lo cual habilita abusos laborales. 

En algunos países como Argentina y Chile hay una mayor tendencia a la formalización 

entre las trabajadoras domésticas migrantes que entre las nativas.  



Los corredores migratorios donde circulan trabajadoras domésticas de esta 

manera ponen contacto no solo a personas, sino también temporalidades, 

territorios, procesos productivos, pautas culturales y arreglos para organizar 

la vida cotidiana. Entre todos ellos se podría decir que existen nexos 

sistémicos que dan forma a una compleja configuración donde sectores no 

mercantilizados de la sociedad (los hogares de origen de las trabajadoras 

migrantes) constituyen uno de los pilares invisibles sobre los que se sostiene 

la expansión del capital global (Soto, Gonzalez, Dobree, 2016: 12)  

Valenzuela (2020) señala que hay cinco países (Costa Rica, Argentina, 

Paraguay, Brasil y República Dominicana) donde el peso del trabajo doméstico 

remunerado supera el promedio regional, y en tres de estos países: Argentina, Costa 

Rica y República Dominicana una importante proporción de las trabajadoras domésticas 

remuneradas son migrantes. 

En este sentido, Gonzalvez Herminia (2013) señala que las migraciones ponen 

de manifiesto el gran problema no resuelto de los cuidados ante la decisión de la mujer 

de salir del hogar, fundamentalmente por la lógica del modelo laboral masculino que 

ubica al hombre en el ámbito público y a la mujer en el plano doméstico. Se visibilizan 

entonces los “hogares trasnacionales” con una nueva dinámica de organización familiar 

y de los cuidados. Y se denominan “cuidados trasnacionales” al intercambio de 

cuidados y apoyos a través de la distancia. 

 

4 Conclusiones  

En los últimos años ha crecido significativamente la migración venezolana en 

la Argentina que presenta como una característica particular el alto nivel educativo de 

las mujeres migrantes. El proceso de radicación data en la mayoría de los casos desde el 

año 2017 hasta la actualidad. Han llegado solos, en pareja o con su grupo familiar. 

Presentan perfiles de altos niveles de instrucción en general, en muchos de los casos 

cuentan con una formación universitaria de grado y posgrado. En la mayoría de los 

casos trabajan en oficios y actividades no vinculadas a su formación académica y 

profesional, en servicios, ventas, empleo doméstico y oficios de la economía informal 

sujetos a condiciones de inestabilidad laboral, bajos ingresos y falta de protección 

social.  

Pesar de ello, su inserción laboral mayoritariamente es en el trabajo doméstico 

y en servicios ante las dificultades de revalidación de sus títulos universitarios. Se puede 

hablar de un proceso de “descualificación” basado en su situación de mujeres, migrantes 

que realizan tareas de cuidados a pesar de su alto nivel de formación académica y 

profesional.  



Las migrantes venezolanas presentan un alto nivel educativo puesto que tienen 

estudios de grado y posgrado universitario, y en sus trayectorias laborales en Venezuela 

estaban insertas en espacios vinculados a esta formación académica. La situación de 

migración en el contexto de la provincia de Misiones las ubicó en otra realidad puesto 

que no pueden ejercer su profesión porque no tienen revalidados los títulos, y se 

encuentran trabajando prioritariamente en actividades de cuidado como empleo 

doméstico, limpieza, cuidado de niños o personas mayores.  

El trabajo doméstico remunerado no es necesariamente la primera opción 

laboral para las trabajadoras migrantes, muchas de las cuales cuentan con 

credenciales educativas mayores que las de quienes desempeñan esta 

ocupación en el país de destino. Es sin embargo una ocupación con pocas 

barreras de entrada y muchas veces la única disponible para ellas. 

Independientemente de las motivaciones iniciales del proyecto migratorio, la 

mayor parte de las mujeres necesitan generar ingresos en el país de destino 

(Valenzuela, 2020). 
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