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NOELIA VILLARROEL Y CELESTE CASTIGLIONE*

Ciudadanías e 
infraciudadanías 
migrantes en el 
noroeste bonaerense1

1. Tomamos el concepto de “infraciudadanías” del artículo de Daniela 
Soldano y Noelia Villarroel (2020).
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* Las autoras pertenecen al proyecto de investigación y extensión: “Nacimiento y 
muerte del migrante en el Municipio de José C. Paz (2017-2020)”, IESCODE-UNPAZ.

De acuerdo a los últimos informes fruto del Coronavirus COVID-19 
(MIREDES, 2020; OIM, 2020), el mundo como lo hemos conocido 
debe pensarse en un antes y un después, en donde las crisis preexis-
tentes se profundizan. En ese sentido, queremos indagar acerca de 
este momento en particular con parte de la población migrante de 
nuestro territorio.2

Cuando nos referimos a la población migrante en Argentina, esta re-
presenta el 4,5% de la población, en su mayoría –el 84%– (OIM, 2019: 
29) de países limítrofes y Perú, que habitan por lo general en las 
principales ciudades y áreas periurbanas, y que exhibe una tasa de 
pobreza más elevada si se las compara con la población no migrante.

2. Queremos agradecer a miembros de las distintas asociaciones con los que nos co-
municamos, así como a Verónica Alfonso de la Asesoría Documentaria para Extran-
jeros de la municipalidad de José C. Paz y a Rodrigo Barrios de Encuentro Peronista 
de la UTEP, que nos brindaron su tiempo y su mirada.

1. Tomamos el concepto de “infraciudadanías” del artículo de Daniela Soldano y 
Noelia Villarroel (2020).
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Las condiciones que se sucedieron a partir de la pandemia llevaron 
al cierre de fronteras, lo que impidió el retorno a sus sociedades de 
origen, y eventualmente una irregularidad en los mecanismos de re-
torno, con algunas excepciones. Por ejemplo, desde el Gobierno de 
Paraguay se gestionaron facilidades para los que quisieran volver: 
de José C. Paz retornaron siete familias.
Se ha registrado un aumento de las consultas sobre discriminación 
en el INADI, en el marco del informe que abarca el período de CO-
VID-19 (2020: 5). En un primer lugar se encuentran las relativas al 
estado de salud con 233 consultas, sobre discapacidad 183 y sobre 
migrantes 179; estos dos últimos son los más denunciados de manera 
efectiva en el organismo.
Se profundizaron los desalojos y el número de personas en situación 
de calle en las ciudades, y el hacinamiento en asentamientos urba-
nos; muchos fueron desalojados y no poseen los medios para poder 
efectuar un reclamo. El confinamiento obligatorio profundizó las 
condiciones de vulnerabilidad social habitacional: esta situación, en 
ciertas unidades domésticas, implicó el aumento de manifestaciones 
de violencia de género y hacia los niños. Asimismo, llevó a una so-
brecarga de funciones en las mujeres, quienes no solamente desem-
peñan las tareas domésticas de cuidado ya “preestablecidas” (elabo-
ración de alimentos, limpieza de la vivienda, etc.), sino que también 
asumen la enseñanza de los hijos a través de los escasos dispositivos 
tecnológicos disponibles en la vivienda.
Hubo una importante discontinuidad o suspensión de los ingresos fa-
miliares, especialmente en los que se encuentran en el sector infor-
mal o de la economía social. Toda esta descripción, siempre parcial y 
acotada, se ve profundizada por cuatro años de atraso que de manera 
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deliberada vació de sentido los derechos conquistados y profundizó las 
condiciones de irregularidad documentaria de la población migrante, 
como ya mencionamos en otros trabajos (Castiglione y Maceri, 2020).
Esta coyuntura se apoya en una distribución desigual de acceso a 
derechos según el origen étnico de la población, “mientras que en la 
clase alta y las clases medias predomina la población de ascenden-
cia europea, en las clases populares es mayor la presencia relativa 
de población mestiza con varias generaciones de argentinos o con 
origen migratorio latinoamericano” (Dalle, 2016: 188) y esto se obser-
va también en los entramados asociativos y los recursos que pueden 
desplegar. Pero es interesante diferenciar la noción de sociabilidad 
de la de vecindad. La primera abarca aspectos formales e informales, 
prácticas sociales, representaciones que los integrantes hacen en su 
vida social que, en este caso, coexisten con un modelo vivido o imagi-
nado de la sociedad de origen, algunas con muchos recursos con las 
que mantienen vínculos. Estas, por lo general, se articulan con las 
relaciones de vecindad, más vinculadas al conocimiento personal, la 
convivencia y ayuda mutua, así como el trabajo en pos del progreso 
material y cultural del barrio (Sánchez, 2018).
En el relevamiento realizado en las asociaciones instaladas hace años, 
se evidencia una organización, en función del aislamiento, basada en 
las comunicaciones de sus miembros adultos mayores, día por medio, 
entre los directivos con ellos y entre sí. Por ejemplo, la Asociación Ja-
ponesa Sarmiento posee casi desde su fundación un grupo de personas 
mayores que se reúnen, hombres por un lado y damas por el otro, que 
hacen eventos conjuntos y que en el presente se comunican por grupos 
de WhatsApp, abocados en estos momentos a las necesidades y la asis-
tencia, favores y control, ya que todos tienen teléfono celular. A estas 
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se suman las relaciones de vecindad ganadas a través de los años y 
nutridas por la confianza y la practicidad para la entrada al domicilio 
y el abastecimiento de alimentos, especialmente para los que no tienen 
familiares que los asistan o que se encuentran lejos e impedidos de la 
proximidad. Alguien siempre va a haber por la cantidad de años de 
habitar el mismo suelo y por los lazos vecinales anclados en la historia.
Pero no en todos los casos sucede. En los barrios periféricos, la po-
blación migrante más reciente no se encuentra organizada en aso-
ciaciones formales. Esto no implica que se encuentre dispersa por el 
territorio. Por el contrario, la llegada de los migrantes a los barrios 
populares y/o asentamientos se basa en que ya habitan allí otros fa-
miliares. Una de las principales motivaciones de asentarse en ba-
rrios periféricos es la concreción del acceso a la tierra. La posibilidad 
de comprar un lote y construir la vivienda propia, sumado a la incor-
poración al mercado de empleo, facilita la decisión de permanencia 
en el barrio. En estos sectores, asentar bases, construir la vivienda, 
implica la permanencia. Aquí no prima el concepto de propiedad pri-
vada en términos de posesión de una escritura sobre el lote: lo sim-
bólico de construir la casa reemplaza a lo jurídico de la propiedad de 
la tierra. Previo al aislamiento, los hombres mayormente se desem-
peñan en el área de la construcción, mientras que las mujeres, en el 
servicio doméstico. A partir de allí, al declararse que ambos oficios no 
son esenciales, se impidió su ejercicio laboral. Si bien las situaciones 
particulares son dispares, todas están atravesadas por la vulnerabi-
lidad y la incertidumbre, sentimiento que es compartido tanto por 
migrantes como por nativos que se encuentran fuera del sistema.
Mientras que el ingreso principal queda suspendido, en tanto la no 
ejecución de la actividad, también se imposibilita obtener dinero a 

NOELIA VILLARROEL Y CELESTE CASTIGLIONE



123

través de los trabajos esporádicos y más precarios: la elaboración y 
venta de alimentos en las ferias y espacios públicos; la venta de ropa 
en esos mismos espacios, etc. Por lo cual, la vulnerabilidad se hace 
carne, se vivencia en las estrategias de sobrevivencia (Massa, 2010) 
que desarrollan para enfrentar el día a día. La informalidad los deja 
en situación de extrema vulnerabilidad ya que, al no poder movili-
zarse por fuera del barrio, no pueden acceder a un ingreso. Hacia el 
interior de los barrios, tampoco pueden obtener ingresos sin ferias 
ni puestos ambulantes, sin la posibilidad de tener una “changa”. Sin 
ingresos económicos propios, solo queda la asistencia social por parte 
del Estado y/o salir a la mendicidad. En este sentido, la asistencia 
alimentaria y económica por parte del Estado nacional continúa con 
el lineamiento de la focalización de su población objetivo, dejando ex-
ceptuados a grupos que son vulnerables.3 Luego de la suspensión de 
las actividades informales en ferias y/o plazas, desde los organismos 

3. Entre los programas de asistencia que se implementaron desde que asumió el 
gobierno actual se destacan: el Plan Alimentar (destinado a embarazadas, niños y 
niñas menores de seis años beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo 
y/o por Hijo y a aquellos que perciban la Asignación Universal por Hijo con Dis-
capacidad sin importar la edad); el Ingreso Familiar de Emergencia (destinado a 
aquellos adultos que no cuenten con ingresos formales, sean monotributistas de las 
categorías A y B y servicio doméstico, beneficiarios de las Asignaciones Universales 
por Hijo, por Embarazo y/o por Hijo con Discapacidad). Estos programas, al contar 
con criterios de focalización que se basan en el vínculo con el mercado de trabajo 
formal, no permiten el ingreso de personas que atraviesan diversas situaciones 
como, por ejemplo: mujeres separadas del progenitor de sus hijos e hijas, quienes 
perciben el Salario Familiar (SUAF) como único ingreso económico. Al percibir el 
SUAF, no pueden ser población destinataria del Plan Alimentar y el sistema infor-
mático de ANSES rechazaba la inscripción en el IFE por no tener actualizado el 
vínculo con sus ex parejas. En este sentido, los programas no tienen en cuenta las 
diversas situaciones de violencia que vivencian las mujeres, entre ellas la económi-
ca por parte de sus ex parejas quienes no realizan aportes monetarios (y tampoco se 
responsabilizan por el cuidado de sus hijos e hijas).

CIUDADANÍAS E INFRACIUDADANÍAS MIGRANTES EN EL NOROESTE BONAERENSE
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municipales, no se han presentado a asistir a aquellas familias que 
dependían de la venta de bienes y servicios para su sobrevivencia.
Más allá que los vecinos migrantes entrevistados afirman que no son 
parte de una organización, han desarrollado estrategias asociativas 
informales o autogestivas o asistidas por organizaciones barriales 
cada vez más numerosas que permiten enfrentar la crisis, destacán-
dose la asistencia alimentaria con la entrega de meriendas u ollas 
populares. Los recursos, los obtienen con los aportes de los mismos 
vecinos, quienes a su vez colaboran con su fuerza de trabajo para 
la elaboración de los alimentos. Algunos de estos vecinos migrantes 
no cuentan con una trayectoria previa de organización territorial de 
asistencia. Por el contrario, encontrándose en situaciones de vulne-
rabilidad económica y social, se organizan para asistir a otros que 
“están peor”. Estos que “están peor”, mientras esperan la asistencia 
monetaria estatal y vivencian el aumento constante de precios de los 
alimentos, hacen que garantizar la reproducción ampliada de la vida 
se reduzca a la obtención de los alimentos en el día a día, asistidos 
por lazos de solidaridad y parentesco, si tienen suerte.
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