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Desde la economía del cuidado se impulsa incluir a las tareas de cuidado en las valoraciones

económicas por su alto - pero invisibilizado - impacto en el sistema económico. Estas

actividades son mayoritariamente realizadas por mujeres y suelen estar precarizadas, con altos

niveles de informalidad, mal pagos; pero también contempla aquellas tareas que se realizan en

el interior de sus propios hogares que no reciben remuneración alguna. En América Latina y el

Caribe, las mujeres destinan un promedio de 25 horas semanales a los trabajos del cuidado no

remunerados mientras que los hombres utilizan 10 de su tiempo para ese tipo de tareas

(CEPAL, 2018). En este sentido, la división sexual del trabajo instala una enorme desigualdad

entre los géneros que se refuerza a través de diversos mecanismos culturales, económicos y

políticos.  



En este sentido, hay otros fenómenos que también influyen en la organización de las sociedades

como sucede con el impacto que tienen las migraciones y que imprimen nuevas lógicas y

configuraciones familiares, económicas, sociales, etc. La región de América Latina y el Caribe

se encuentra en una dinámica migratoria en expansión hacia países con mayor nivel de empleo

de la región en lugar de la histórica migración de ultramar de décadas anteriores (OIM-ONU,

2023). Estos circuitos migratorios generan lazo entre los países de origen y de destino a través

de las remesas, fenómeno que comienza a ser analizado y valorado a partir de 1980 (Guizardi et

al, 2018). 

En el análisis del fenómeno migratorio y las desigualdades de género, el presente trabajo

intenta reflejar la situación de las mujeres migrantes rurales argentinas que se trasladan desde la

provincia de Santiago del Estero en la región noroeste del país (NOA) hacia otros centros

rurales. En el recorrido de la compleja trama se abordan dos grandes nudos estructurales que

sustentan la desigualdad de género: por un lado, la división sexual del trabajo y la injusta

organización del cuidado y por el otro las desigualdades socioeconómicas que impone la

distribución de las tareas y las posibilidades de acceso al mercado de trabajo fijados en la

Estrategia de Montevideo 2016 (CEPAL, 2022).  

El trabajo rural

En Argentina, los mercados de trabajo rurales, históricamente, se han caracterizado por estar

conformados por trabajadores temporarios o estacionales, con empleos precarios y vinculados

con diferentes centros productivos por intermedio de enganchadores (Blanco, Bardomás y

Mingo, 2017) organizándose la circulación de mano de obra siempre con alto grado de

informalidad. En el caso particular de Santiago del Estero, la provincia se ha caracterizado por

expulsar población económicamente activa e incorporar a las dinámicas habituales del mercado

de trabajo al fenómeno de la migración golondrina (Tasso, 2003; Tasso y Zurita, 2013;

Quaranta y Blanco, 2012, Torres, 2019). En consecuencia, las migraciones de la provincia

constituyen importantes volúmenes de mano de obra a la estructura de corrientes migratorias



estacionales para la cosecha de diversos productos en distintas regiones del país -por ejemplo,

la cosecha del maíz y la trilla del trigo en la región pampeana, la cosecha de la vid en Mendoza

y la zafra de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán- (Blanco y Quaranta, 2012). Según

estimaciones de autores como Tasso y Zurita (2013), durante el año agrícola 2009- 2010 unos

40.000 trabajadores de Santiago del Estero se movilizaron a otras provincias para realizar tareas

de desmonte, cosecha y despanojado. 

Hasta aquí, las cifras se refieren a trabajadores rurales hombres. Históricamente, diversos

estudios sobre flujos migratorios entendían que la movilidad de las mujeres era originada por

los movimientos de varones, es decir, como acompañantes de maridos, padres y hermanos. En

consecuencia, su abordaje diferenciado no revestía relevancia, ya que se consideraban

dependientes de decisiones tomadas por “masculinos” (Mallimaci Barral, 2005). Estas

suposiciones funcionaban como supuestos dogmatizados, asimilando lo productivo

exclusivamente a la esfera masculina y las mujeres relegadas a actividades reproductivas

asumiendo el rol de acompañantes (Mallimaci Barral, 2005; Trpin y Pizarro, 2017). 

Sin embargo, diversos estudios feministas advierten sobre los riesgos y limitaciones de las

estadísticas sesgadas que niegan el impacto económico de los trabajos de cuidado y la

inequitativa organización social. Por un lado, se excluye de toda valoración económica las

actividades referidas al cuidado y la reproducción de la vida y por otro invisibilizan a las

mujeres subsumiéndolas pasivamente al orden masculino. No se contemplan las motivaciones

diferenciales que pudieran tener los hombres de las mujeres y deja por fuera el análisis de los

circuitos de inserción laboral que las mujeres migrantes podrían ocupar en su tránsito por otros

destinos.  

En tal sentido, en el intento de abordar el proceso migratorio con perspectiva de género, surge

la perspectiva transnacional para el estudio de las migraciones. Comienza así a visibilizarse

con fuerza un circuito diferenciado por género que va delineando nuevas formas familiares,

circuitos de cuidado entre el lugar de destino y el de origen, redefiniendo la noción de

ciudadanía (Guizardi et al, 2018). 



En el caso del trabajo migrante de mujeres rurales dedicadas a las cosechas, conforman

jornadas laborales extendidas camufladas en el trabajo doméstico y de cuidado, que al mismo

tiempo asisten a la reproducción del grupo familiar y de ellas mismas (Hernández y Bertoni,

2018). Del mismo modo, hacen posible la migración familiar como condición intrínseca para

la conformación de trayectorias laborales de los trabajadores migrantes varones, realizando

tareas del hogar en la limpieza, elaboración de alimentos, el lavado -en muchos de los casos

manual- de ropa y el cuidado de hijas/os, nietos/as, sobrinos/as, etc. Asimismo, resuelven las

necesidades de la esfera doméstica, pero dicha labor, no es considerada un trabajo, al no contar

con una remuneración y su debida mercantilización (Gorz, 1995). Este trabajo doméstico y de

cuidado realizado por estas mujeres no solo refuerzan las redes familiares -considerada una

fuente central de desigualdad y de distribución desigual de actividades según el género de cada

miembro de la familia-, sino también, este trabajo somete y encarece la vida de estas mujeres

(Larguía y Dumoulin, 1976 en Esquivel, Faur y Jelin, 2012;). La precariedad e inestabilidad

que suele acarrear el trabajo rural sumado al trabajo de cuidado no remunerado que realizan,

ubica a las mujeres en una situación desventajosa con falta de autonomía económica y acotando

su participación al ámbito doméstico.

Las estadísticas con perspectiva de género son una deuda pendiente en Argentina. Desde

nuestra mirada entendemos que una serie de datos serían de relevancia para conocer los

diferentes circuitos migratorios, para indagar acerca de la desigualdad socioeconómica y la

división social del trabajo. En ese sentido, consideramos fundamental contar con mayor

información acerca de:

● La migración por trabajo rural temporario diferenciado por género

● La encuesta del uso del tiempo en el trabajo temporario

● El acceso a servicios de salud y educación  

● Las motivaciones para la migración desglosada por género



● Las diferenciaciones que se producen hacia el interior del colectivo de mujeres (según tengan

hijos/as; según la edad de sus hijos/as; en la configuración del cuidado que establezcan con su

lugar de origen, jefatura femenina de hogares, nivel de instrucción, acceso a la tecnología, etc.) 

Consideraciones finales

A partir del análisis realizado es posible pensar algunas líneas de investigación tendientes a

generar información estadística capaz de dar cuenta de una perspectiva de género siguiendo los

principios de integralidad e interseccionalida. Por un lado, generar instrumentos que pudieran

discriminar el rol de las mujeres en la toma de decisión de migrar con el fin de indagar sobre su

participación y autonomía en la elección; diferenciado según la jefatura del hogar.  

  En concordancia, lo que se intenta en este tipo de análisis, es la visibilizarían y

cuestionamiento del fenómeno desde los estudios del trabajo a partir de una perspectiva de

género, y aportar elementos para el diseño y puesta en práctica de políticas públicas destinadas

al sector del mercado de trabajo rural migrante. La cual resulta ser una actividad que actúa

como un núcleo concentrador de problemas empíricos y dilemas teóricos, adquiriendo

diferentes dimensiones de análisis específicos dentro del amplio campo de las ciencias sociales

y económicas. Como también, resultados obtenidos podrían constituir insumos de gran

relevancia para el diseño de políticas de igualdad de género, tomando además en cuenta la

particular situación de quienes trabajan en el ámbito rural.
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