
2° Encuentro Nacional de
DERECHOS HUMANOS Y 
EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

229

Mujeres migrantes y territorios 
de relegación. Los desafíos de la 
construcción de la accesibilidad  
como derecho 

AUTOR/A/ES: 

Diloretto Maria Graciela 
Acuña Sandra Rosario 

CORREO ELECTRÓNICO: 

mdiloretto@gmail.com 

INSTITUCIÓN DE PERTENENCIA: 

Universidad Nacional de La Plata 

PALABRAS CLAVE 

Transversalización de los derechos humanos, migrantes, géneros, feminismos, diversi-
dad sexual 

PROBLEMÁTICA ABORDADA. BREVE DESCRIPCIÓN 

Durante la primera década del Siglo XXI se observó un giro significativo en las posiciones 
y el discurso del Estado respecto a la inmigración, que es trasladado al marco normativo y 
a las políticas referidas a las migraciones internacionales. Esta tendencia -que se visualiza 
también sobre la diversidad cultural- podría encuadrarse dentro de lo que Nancy Fraser 
(2008) denomina políticas de reconocimiento, y que ha sido una perspectiva incipiente 
desarrollada en el transcurso de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. 
Domenech (2007) señala que esta mirada propone un discurso basado en la inclusión, 
donde prevalecen los derechos humanos, la ciudadanía comunitaria y el pluralismo cul-
tural, en contraposición al centralismo de la exclusión, predominante en los noventa. 

En este marco, es esperable que esta visión sobre la población migrante se traduzca en 
una mayor accesibilidad a la satisfacción de sus necesidades, entendiendo ésta como un 
vínculo que se construye entre los sujetos y los servicios sociales, que surge de una combi-
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natoria entre las condiciones y discursos de los servicios, y las condiciones y representa-
ciones de los sujetos, y se manifiesta en la modalidad particular que adquiere la utilización 
de dichos servicios (Stolkiner y otros, 2000). Sin embargo, los cambios estructurales y la 
falta de presencia del Estado asegurando la accesibilidad a los servicios básicos, presentan 
consecuencias en los planos micro y meso social, ya que afectan no sólo a los hogares, sino 
también a las comunidades (Castillo García, 2000). Estas transformaciones en el campo 
económico y de las políticas públicas, conllevan necesariamente a una redefinición de las

estrategias familiares y comunitarias de los grupos más vulnerables, dentro de los que se 
pueden situar a las mujeres migrantes recientes, para los cuales la movilidad territorial 
constituyó de por sí una alternativa para la mejora de sus condiciones de vida. 

Paralelamente, varios autores (Domenech, 2017, CELS, 2017, Galoppo, 2017, Canelo y 
otros, 2018) se han referido a la tendencia generalizada de endurecimiento de las políticas 
hacia la inmigración a partir del 2015 que impactaron en forma directa en las condicio-
nes de vida y la accesibilidad de la población migrante. Las expresiones de este proceso 
se ubican en varios niveles: retórico, normativo, pero también tiene correlación con el 
debate tácito que existe en la sociedad civil sobre ciertas miradas y preconceptos sobre 
los inmigrantes, que aparecen asociado a fenómenos como la inseguridad, la violencia, el 
narcotráfico (CELS 2017). 

Nuestro trabajo intenta analizar la problemática de la accesibilidad en mujeres migrantes, 
a partir de una investigación llevada adelante en tres barrios periféricos del Gran La Plata, 
tendiente a describir y analizar sus estrategias de acceso a la satisfacción de necesidades, 
a partir del uso de una metodología cualitativa. Este abordaje nos ha permitido explorar 
los distintos saberes y formas de intervención que despliegan las mujeres migrantes para 
tratar de garantizar la accesibilidad a los servicios. Asimismo, nos posibilita abordar la 
relación entre los distintos actores intervinientes (sujetos, hogares, vecinos, institucio-
nes), pudiendo desentrañar las interacciones más relevantes para poder comprender la 
selección de determinadas estrategias entre las diferentes opciones. 

PROYECCIONES, DESAFÍOS, OBSTÁCULOS 

De los primeros análisis, surge la relación existente entre las políticas de reconocimiento 
de derechos (en su calidad de mujeres, migrantes y trabajadoras) y de regularización (so-
bre todo en torno al acceso documental) y el desarrollo de nuevas formas de ciudadaniza-
ción, lo cual ha sido sumamente relevante para el desarrollo de la investigación, en cuanto 
nos lleva a problematizar los modos de construcción y apropiación de la ciudadanía por 
parte de esta población. 
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Nos parece clave poder abordar la cuestión de satisfacción de las necesidades a partir de 
las estrategias de accesibilidad y no desde sus barreras, potenciando la perspectiva de gé-
nero desde la transversalidad. En este sentido, consideramos muy valiosa para el análisis 
la satisfacción de necesidades en las mujeres migrantes a partir de la relación sujetos de 
derecho – servicios sociales, a la luz del concepto de efectivización del derecho, lo cual 
necesariamente nos conlleva a explorar en mayor profundidad la noción de ciudadanía 
y de los niveles de concreción del derecho abstracto en poblaciones vulnerables. La línea 
analítica de Hanna Arendt (1997) podría ser un marco de referencia para indagar a nivel 
local producciones al respecto y para repensar los hallazgos obtenidos en el trabajo de 
campo realizado. 

La pandemia ha puesto en evidencia la dimensión política de los procesos de movilidades 
humanas y la necesidad de asegurar la (re)construcción de la ciudadanía de la población 
migrante (Castillo García, 2018), no sólo a través de la revisión del marco normativo, sino 
a partir de un acceso pleno y efectivo a los servicios sociales y previsionales que brinda el 
Estado. La desigualdad que ha dejado en evidencia la crisis del Covid, presupone revisar 
los accesos de aquellas poblaciones que han quedado en situación de mayor desventaja 
acumulada, entre la que sin duda podemos situar a las mujeres migrantes. 

Para ello, es clave poder contemplar no solo una mejor distribución del ingreso, sino tam-
bién aspectos más cualitativos, como su inserción de determinadas ramas productivas, 
sus particularidades culturales, su proceso de integración, su participación y presencia 
comunitaria. En otros términos, asegurar su acceso a políticas que no condicionen su vida 
cotidiana a la urgencia de la supervivencia, y los contemplen en su dimensión de sujetos, 
más allá de su lugar de nacimiento o residencia. 
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