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Estudios Sociales Contemporáneos escoge regularmente un tópico, a modo de 
dossier que recorra transversalmente sus ejes temáticos, e invita a la comunidad 
científica a elevar sus propuestas. Este número 25 está compuesto por trece 
artículos de excelencia, ocho de ellos son parte del dossier y cinco se 
corresponden con trabajos de temática libre. Todas las colaboraciones presentadas 
en este número han pasado un riguroso proceso de evaluación interna, por parte 
del comité editorial, y externa a partir de la modalidad de doble arbitraje a ciego. 

 

En el caso de la convocatoria actual se ha elegido a las migraciones centrando el 
interés en “Argentina y la dinámica migratoria en los últimos 20 años. Procesos, 
estrategias y contextos” con el objetivo de dar cuenta de la vinculación entre las 
transformaciones económicas, políticas y sociales y los procesos de movilidad 
humana en este contexto espacio-temporal específico. La convocatoria buscó 
abarcar un espectro amplio de temáticas vinculadas a los procesos migratorios, 
tales como el mercado de trabajo, las políticas públicas, las intersecciones de 
género, clases sociales y generación, la interculturalidad, el acceso a derechos, las 
redes de migrantes y la coyuntura actual dada por la pandemia de Covid-19.  

 

El recorte espacial obedece a que, si bien el campo de estudios sobre migraciones 
internacionales en Argentina es extenso y exhibe actualmente gran diversidad de 
enfoques disciplinares, son escasos los números en revistas científicas que 
abordan estos procesos entre el pasado reciente y la actualidad.1 En este sentido, 
el recorte temporal se relaciona con que los cambios estructurales y coyunturales 
acaecidos en el contexto global, regional y local desde los años setenta del siglo 
pasado han impactado fuertemente en las lógicas de movilidad y los perfiles de 
quienes migran: continuidad de los proyectos migratorios iniciados por mujeres, 
aumento de las migraciones familiares, mayor dinamismo de salidas, ingresos y 
retornos de migración cualificada, fortalecimiento de la organización social y 
política de los/as migrantes, entre otras.  

 

Estas lógicas propias de las migraciones actuales guardan relación directa con los 
procesos de transformación que se registran y/o han registrado en las sociedades 
contemporáneas, según ritmos y niveles de profundización diferentes. Según 
Steven Vertovec, las prácticas, a lo que agregamos también las estrategias 
migrantes, se derivan y a la vez contribuyen de manera significativa, con los 
procesos vigentes de transformación, asociados a la fase de globalización que 
atraviesa el mundo en los comienzos del siglo XXI (Vertovec, 2006). Por su parte, 
Stephen Castles y Saskia Sassen sostienen que las migraciones, además de ser 

                                                        
1 Cabe destacar que el presente año cuenta con la publicación de libros y análisis 
estadísticos sobre migraciones en la Argentina contemporánea (Sassone, 2021; Debandi et 
al., 2021; Linares y Di Liscia, 2021), lo cual permite pensar este Dossier en el marco de un 
renovado interés por la cuestión.    
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resultado y causa de los cambios globales -en lo cultural, económico, político y 
social-, son también uno de los elementos globalizantes (Castles, 2010; Sassen, 
2007). Ya en 2004 Castles reconocía en su trabajo realizado con Miller cinco 
características propias de los movimientos migratorios en la “era de la 
globalización”: globalización, aceleración, diferenciación de la migración, 
politización y feminización (Castles y Miller, 2004). 

Es de común conocimiento que desde finales del siglo diecinueve, Argentina es 
reconocida por ser un territorio de llegada de migrantes internacionales tanto de 
origen europeo, principalmente de Italia y España durante las primeras décadas 
del siglo XX, como de América del Sur, con mayor dinamismo desde mediados del 
mismo hasta la actualidad. Si bien las corrientes migratorias de países limítrofes 
y del Perú se registran desde el primer censo nacional, desde los años noventa 
éstas marcan su primacía. Más allá de aspectos demográficos, este dinamismo se 
explica a partir de elementos propios de la época neoliberal. En nuestro país, uno 
de los factores determinantes fue la ley de convertibilidad vigente en aquellos 
años, donde la paridad cambiaria aumentaba el valor de los salarios y, en 
consecuencia, el de las remesas de los/as migrantes. Asimismo, fueron relevantes 
otros aspectos, como la cercanía espacial y cultural, el papel de las cadenas y 
redes migratorias, las menores restricciones en el ingreso respecto de otros 
destinos y las transformaciones sobre el rol de las mujeres en el mundo del 
trabajo2 (Insa, 2013; Insa, C y Martínez, V. 2015).  

En este marco se destaca que, en los últimos 20 años, a las tradicionales corrientes 
extrarregionales e intrarregionales se sumaron las de Colombia, Ecuador, Haití y 
con importante dinamismo en los últimos años las de Venezuela, así como las 
extrarregionales de China, de países del África Subsahariana y de Europa, entre 
otras. Por otra parte, con la conocida y devastadora crisis económica y política 
que afectó a la Argentina en los comienzos del milenio, crecieron las salidas de 
argentinos/as al exterior como también las reemigraciones. A su vez, la recesión 
global vivida desde 2008, sumada al modelo de desarrollo económico y social 
imperante desde 2003 a nivel nacional, reubicaron a nuestro país como una opción 
de destino de nuevos flujos.  Lejos de ser un rasgo distintivo de Argentina, también 
lo fueron otros países del contexto Latinoamericano, como Brasil, México, Perú, 
Chile, Ecuador y Colombia, mientras otros tradicionales de recepción cambiaron 
su rumbo, como sucede desde 2016 con Venezuela. Como afirma Claudia Pedone, 
estas dinámicas migratorias en América del Sur están redefiniendo nuevas 
geografías de movilidad que responden a fenómenos globales y que generan rutas 
cada vez más complejas (Pedone, 2020).  

Por su parte, el triunfo de gobiernos populares en algunos países de la región 

                                                        
2 Respecto de este último punto, cabe destacar que en 2010 el 4,5% de la población de 
Argentina era de origen migrante, con mayoría de población femenina, pasando de un 
49,7% de mujeres migrantes a nivel nacional en 1980 a un 54% en el año 2010 (INDEC, 
1980; 2010). Esto se puede relacionar con los procesos de feminización de la supervivencia 
(Sassen 2007). Así lo demuestra el interés por los estudios sobre migración y género 
femenino en Argentina (Cacopardo y Maguid, 2003; Magliano y Domenech, 2008; Courtis y 
Pacecca, 2010; Magliano, 2007, 2013 y 2017; Mallimaci, 2009, 2012; Rosas 2010; Cozzani e 
Insa, 2010; Insa y Martínez, 2015; Martínez, 2010; 2019; Moreno y Martínez, 2016, entre 
otros).  
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durante la primera década de la centuria trajo aparejadas miradas jurídicas 
inclusivas con enfoque de derechos y de unión regional. En Argentina podemos 
mencionar la Ley 25.871 promulgada en 2004 y reglamentada en 2010, el Plan 
Patria Grande que entró en vigencia en el año 2006 y dejó atrás la condición de 
irregularidad documentaria de miles de migrantes, y el Plan Raíces, que fue un 
gran incentivo para el retorno de profesionales en el exterior. Sin embargo, la 
llegada de gobiernos de derecha en la región y en Argentina en el período 2015-
2019, implicó un retroceso en los derechos adquiridos y la erosión de medidas 
destinadas a la mejora en las condiciones de vida de estas poblaciones. Prueba 
de ello fue el DNU 2017/70, el cual modificaba aspectos de la Ley N° 25.871 que 
vulneraban el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la unidad 
familiar. Como consecuencia, la emigración de profesionales comenzó a ser 
nuevamente una opción, al mismo tiempo que aumentaron las expulsiones y 
persecuciones a personas migrantes. No obstante, y más allá de la crisis sanitaria 
que atraviesa el mundo desde finales de 2019, y que impacta fuertemente en las 
movilidades de las personas, desde el año 2020 se vislumbra un regreso en el país 
a aquellas políticas con enfoque de derechos, tal como quedó demostrado 
recientemente con la derogación de este decreto.  

Es en este marco político, económico y social particular que consideramos que las 
presentes contribuciones aportarán, desde sus anclajes particulares, a una 
comprensión de la cuestión migratoria en la Argentina contemporánea. Esto se 
refleja en la variedad de contextos, actores, procesos y estrategias de los que, de 
manera aguda, dan cuenta los trabajos. En términos generales, y en sintonía con 
lo analizado previamente sobre la dinamización de los flujos sur-sur, resulta 
importante destacar que todos los artículos recibidos y aceptados refieren a 
corrientes migratorias de origen latinoamericano y caribeño, a la vez que 
comparten una mirada crítica hacia las desigualdades existentes en los distintos 
contextos de análisis. Desde lo metodológico se trata de investigaciones 
eminentemente cualitativas, tanto estudios de caso como etnografías 
multisituadas, que proponen, en algunos casos, estrategias de triangulación de 
datos con fuentes secundarias. Se destacan también proposiciones metodológicas 
emergentes a partir de la actual coyuntura de pandemia. A nivel temático, 
advertimos la presencia de tres grandes ejes estructuradores: educación, géneros 
y sexualidades y Covid-19.  

En relación al eje sobre educación nos encontramos con el texto de Romina 
Tavernelli, Paula Buratovich y Anahí González Migraciones regionales en Ciudad de 
Buenos Aires: interculturalidad y segregación escolar quienes analizan los procesos 
de segregación socio-espacial y su vinculación con la diversidad migratoria en las 
escuelas. Desde un enfoque interpretativo, realizado sobre dos fuentes de 
información (entrevistas a docentes directivos y documentos de organismos 
educativos gubernamentales locales), las autoras reconocen que la “anhelada” 
integración de la diversidad migratoria en los establecimientos educativos bajo 
estudio convive con discursos y acciones que reproducen, naturalizan y perpetúan 
desigualdades en los espacios sociales de interacción. Posteriormente nos 
encontramos con el artículo de Laura Yufra y Patricia Patagua De violencias, 
paliativos y gratificaciones. Trayectorias de mujeres bolivianas en Jujuy, quienes 
desde un abordaje cualitativo realizado en un centro educativo de San Salvador 
de Jujuy, reconstruyen las trayectorias vitales de seis mujeres jóvenes y adultas 
de origen boliviano e identifican las múltiples desigualdades y violencias que las 
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atraviesan. Ante ello, encuentran en instituciones como el CEIJA y en otras 
organizaciones populares los caminos para revertir y visibilizar dichas asimetrías 
sociales. Asimismo, en los relatos identifican las políticas sociales y bienes 
públicos que han incidido en sus procesos migratorios y de permanencia en Jujuy. 

El segundo eje reúne contribuciones que abordan la intersección entre 
migraciones, géneros, sexualidades, clases, generación y procesos de racialización. 
En ese marco, el texto de Nicolás Pérez Ripossio Proyectos migratorios de 
travestis/trans sudamericanas que residen en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires. Motivos, hostilidades y desafíos analiza la migración de las travestis/trans 
sudamericanas que residen en el AMBA durante el período 2017-2019 a partir de 
una metodología cualitativa basada en la teoría fundamentada y la etnografía. Así, 
el trabajo profundiza en la manera en que se conjugan aspectos culturales, 
económicos, de cadenas migratorias y de ejercicio de derechos en 
las motivaciones de estas migraciones. Por su parte, Valentina Biondini profundiza 
en el estudio de la Migración, género y salud: prácticas y experiencias de derechos 
sexuales y (no) reproductivos de mujeres migrantes peruanas. Desde un enfoque 
etnográfico realizado durante los años 2019 y 2020 en una institución de salud 
pública de la Ciudad de Córdoba examina dos procesos que conviven en 
permanente tensión: por un lado aquel que se relaciona con el proceso migratorio 
en sí mismo, es decir, el modo de percibir y de ejercer estos derechos -vinculados 
a condiciones materiales, sanitarias y redes de cuidado en origen-, y por el otro 
el de la medicalización de la sexualidad y de agencia (no) reproductiva que 
acontecen en el sistema de salud en destino.  

A continuación, encontramos el artículo de nuestra autoría Experiencias 
migratorias de venezolanos/as en Mendoza. Un abordaje exploratorio desde el 
feminismo interseccional, el cual busca comprender la interrelación de 
condicionamientos sociales dados por la clase social, el género y la generación, 
tanto en el desarrollo de los proyectos migratorios como en experiencias en la 
sociedad de destino de un grupo de migrantes de origen venezolano que habita 
en el Área Metropolitana de Mendoza con posterioridad al año 2016. Para ello 
adoptamos el enfoque teórico y metodológico del feminismo de la 
interseccionalidad y técnicas cualitativas de investigación. Con base también en 
las experiencias migrantes, el artículo de Carina Trabalón Migración haitiana en 
ciudades de Argentina. Experiencias espaciales, fronteras y racialización analiza, 
en las ciudades de Córdoba y Rosario, cómo la producción de fronteras nacionales 
interviene –mediante procesos de racialización específicos– en la configuración de 
las experiencias espaciales de los/las migrantes en cuestión. Nuevamente, el 
enfoque cualitativo es el que permite denunciar las tensiones vinculadas a la raza, 
género y origen nacional, en conexión con la emergencia de estas nuevas 
espacialidades en sus experiencias migrantes.  

Por último, el impacto de la pandemia por Covid-19 es analizado en relación a las 
experiencias de trabajadores/as temporarios/as en la provincia de Mendoza. Silvia 
Moreno y Noelia Salatino estudian el Impacto de la pandemia en el trabajo 
estacional agrícola de Mendoza a partir de una reconstrucción del establecimiento 
del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio –ASPO- y Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio –DISPO- y sus efectos sobre los/as trabajadoras/es 
estacionales. Para ello adoptan la triangulación metodológica de fuentes que 
incluyen el seguimiento de la problemática en los medios de comunicación y redes 
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sociales, la revisión de fuentes primarias y secundarias, la participación en 
conversatorios de especialistas y entrevistas en profundidad. Por su parte, el 
trabajo de María Luisa Veisaga Movilidades e In-Movilidades en Tiempos de Covid-
19. Jornalerxs estacionales varadxs en Mendoza durante pandemia aborda 
situaciones de movilidad, control y fronteras. A nivel metodológico, el trabajo 
indaga acerca de los límites y posibilidades del enfoque etnográfico en tiempos 
de “cierre” y propone alternativas a partir de la exploración de métodos virtuales 
y la incorporación de datos tomados de redes de comunicación digital, periódicos 
locales, y entrevistas producidas en plataformas de mensajería instantánea.  

Ante lo mencionado, y con la finalidad de ser un importante insumo al campo de 
las ciencias sociales en general y al de las migraciones en particular, les invitamos 
a examinar las diferentes contribuciones que conforman este número 25 de la 
RESC. 
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