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Otros temas de interés

Migraciones internacionales femeninas y
nuevas formas de organización del trabajo
informal de cuidado
Feminine international migrations and new forms of  informal
care work organisation

Esther Albesa Jové1

El presente escrito tiene por objeto explorar algunas de las principales aportaciones
teóricas de los últimos años, que analizan y tratan de explicar el incremento de las
migraciones internacionales femeninas ligadas a las nuevas estrategias de
organización del cuidado social en los países del sur de Europa. Son migraciones
también vinculadas, como veremos, a un contexto de globalización del trabajo, a la
crisis del modelo informal de cuidado y a un incremento de la mercantilización y
refamiliarización de las políticas sociales.
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This article seeks to analyse some of the theoretical contributions in the area of
international feminine migrations and the new forms and strategies of  social care
organisation within the context of  the global economy, the crisis of  the informal
model and the commercial exploitation of the care work within the framework of
the informal care sector and new social policies.
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Migraciones internacionales femeninas

Los cambios socioeconómicos ocurridos
en las sociedades postindustriales han con-
figurado, en los últimos años, diferentes for-
mas de políticas públicas dirigidas a la cobertura
de nuevos riesgos y necesidades sociales,
entre las que se encuentra la atención a las
personas en situación de dependencia, tam-
bién llamada cuidados de larga duración (CLD).2

Los dos factores clave en el desarrollo de las
políticas dirigidas a la atención de la dependen-
cia han sido el progresivo envejecimiento de
la población y la “crisis del modelo informal
de cuidado”.3 Ambos factores han propicia-
do un aumento considerable de las necesi-
dades de atención en el sector de las CLD.

Desde el análisis de las políticas sociales
públicas, y en concreto de las CLD, este ar-
tículo pretende hacer una exploración de las
principales contribuciones teóricas explicativas
de los nexos entre las nuevas formas de or-
ganización del cuidado, el incremento de los
procesos migratorios de mano de obra femi-
nizada y las políticas públicas implementadas
durante los últimos años, que tal y como vere-
mos más adelante han contribuido a reforzar
los procesos migratorios en el sur de Europa.

En el último apartado se analiza el vín-
culo entre inmigración femenina y el desa-
rrollo del sistema o modelo de atención a la
dependencia español, que, como otros de
nuestro entorno, ha priorizado la concesión
de prestaciones económicas en lugar de fa-
vorecer el desarrollo de servicios, lo que ha
propiciado un aumento considerable del
número de mujeres inmigrantes que han

venido a cubrir los puestos de trabajo de
cuidado ocupados anteriormente por la po-
blación femenina autóctona.

Género, migraciones internacio-
nales y trabajo de cuidado

Los estudios sobre género, migraciones y
mercado de trabajo en España los podemos
situar entre los años noventa en el marco de
la investigación feminista internacional. Es-
tas primeras aproximaciones intentan, por
un lado, poner de manifiesto la importancia
de las mujeres inmigrantes como agentes
económicos y sociales, tanto para los países
de origen como para los países receptores, y
por otro superar el enfoque clásico de los
procesos migratorios, en los que tradicional-
mente se considera al hombre como princi-
pal protagonista, por lo que se produce una
fuerte invisibilización del rol femenino (OSO
y RIBAS-MATEOS, 2012).

En el ámbito de la producción científica
internacional, los estudios sobre género, mi-
graciones y mercado laboral exploran la par-
ticipación de la mano de obra femenina ligada
a los procesos de industrialización de los
países periféricos en un contexto de econo-
mía global. Desde esta perspectiva interna-
cional, SASSEN (2003) explica el fenómeno
de la inmigración internacional femenina en
EE.UU. como el resultado de la feminización
de los llamados “circuitos globales de super-
vivencia”4 y, a la vez, de las transformacio-
nes que se han producido en los mercados

2 Se denominan CLD porque implican una atención continuada a lo largo del ciclo vital del individuo.
3 La crisis del modelo formal de cuidado supone un déficit de mano de obra para cubrir las necesidades de atención

y cuidado de las personas dependientes, que eran atendidas tradicionalmente por las mujeres del entorno familiar.
4 Para esta autora los circuitos globales de supervivencia tienen que ver con los desplazamientos de mano de

obra ligados a la globalización de la economía y a la necesidad de subsistencia de las personas en los países
empobrecidos, las cuales se desplazan a los países de ingresos más elevadas para poder trabajar.
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de trabajo de los países receptores, en los
que se relega a las trabajadoras inmigrantes a
los puestos de trabajo menos valorados eco-
nómicamente y socialmente, como estrategia
de flexibilización del capitalismo global.

Una de las líneas centrales de análisis en
el tema que se trata aquí es la que relaciona
las dinámicas migratorias, la globalización eco-
nómica y el trabajo de cuidado o globalisation
of  care work 5 (en terminología anglosajona).
Los estudios relacionados con el tema de la
globalización del trabajo de cuidado y la in-
migración intentan explicar el actual proceso
de feminización de las migraciones internacio-
nales y su incidencia en las desigualdades de
género en un contexto de “crisis del trabajo
de reproducción social” (ZIMMERMAN et
al., 2005) o “crisis del modelo informal de
cuidado”, entendiendo estos términos como
la falta de mano de obra para desarrollar
aquellas actividades llevadas a cabo tradicio-
nalmente por mujeres dentro de la esfera ínti-
ma y familiar y que tienen por objeto cubrir
las necesidades básicas de la familia, como
la alimentación, la higiene, el afecto, el apoyo...

Otras aportaciones conceptuales intere-
santes son las de HOCHSCHILD (2000) y
BETTIO et al. (2006) en relación con lo que
llaman “cadenas globales de cuidado”6 y “ex-
tracción del cuidado”. Hochschild y Bettio
han construido un marco teórico acuñando
el término extracción del cuidado (care drain en
terminología inglesa) para referirse a la com-
pra a bajo coste de mano de obra para las
tareas de cuidado por parte de las socieda-
des ricas a países empobrecidos, vinculada a

múltiples ejes de discriminaciones y fractu-
ras hacia las mujeres inmigrantes, ya que a
menudo estas deben enfrentarse, en los paí-
ses de acogida, a múltiples discriminaciones
de género por su condición de inmigrantes y
a la vez por su situación de precariedad en
el mercado laboral.

La internacionalización del traba-
jo reproductivo en el sur de Europa

Las primeras voces que ponen de relieve
la importancia de los flujos migratorios fe-
meninos en el sur de Europa son King y
Zontini, que distinguen principalmente dos
ámbitos laborales para mujeres inmigrantes:
el servicio doméstico y de cuidado, y el trabajo
sexual (OSO y RIBAS-MATEOS, 2012).

Con referencia al servicio doméstico, el
Colectivo Ioé (1991, 2001, 2005) aborda en
profundidad el estudio de las características
socio-laborales y la inserción de las mujeres
inmigrantes en un contexto de globalización
económica, así como la situación de preca-
riedad e irregularidad que sufren estas mu-
jeres en los sectores del servicio doméstico
y de cuidado a las personas.

En este mismo ámbito, OSO y PARELLA
ponen de relieve la precariedad en las con-
diciones laborales de las mujeres inmigrantes
empleadas en este sector de la economía
(HERRANZ, 1996, 1997; USO, 1998).
PARELLA (2012) señala algunas de las ca-
racterísticas y dinámicas migratorias transna-
cionales femeninas, las cuales tienen su origen
en algunos de los países de América del Sur

5 Globalización del trabajo de cuidado.
6 Hochschild introduce el término “cadenas globales de cuidado” para explicar los vínculos que se configuran

a través de la importación y la extracción del cuidado y el afecto, desde los países pobres hacia los países
ricos, basados en las conexiones entre personas a escala global.
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(Bolivia, Ecuador...) y el destino en países
como España o Italia, y afirma que la orien-
tación de la inmigración boliviana hacia Es-
paña responde principalmente a la fuerte
demanda de mano de obra femenina
migrante dentro del trabajo doméstico asa-
lariado y en otros servicios poco cualifica-
dos. Según esta autora, el mercado laboral
español pide este tipo de trabajo a conse-
cuencia de las profundas transformaciones
socioeconómicas y culturales que ha prota-
gonizado el país en las últimas décadas, que
han propiciado la recaudación de mano de
obra femenina para desarrollar tareas de
cuidado y otros empleos con salarios bajos
poco atractivos para las mujeres autóctonas
(PARELLA, 2003, 2007). Según Parella, el
reclutamiento masivo de mano de obra feme-
nina inmigrante para el trabajo de reproduc-
ción social en las sociedades postindustriales
responde a un tipo de trabajo devaluado y
rechazado por las mujeres autóctonas, con
oportunidades laborales mejores, que ha
pasado, como hemos visto, a formar parte
del mercado global. Parella afirma que el
fenómeno de la introducción del recurso de
la mano de obra femenina inmigrante en el
sector del cuidado a las personas en el mo-
delo de bienestar español se explica principal-
mente por un incremento de la cualificación
profesional y la incorporación masiva de las
mujeres españolas al mercado laboral; por la
implementación de ciertas políticas migratorias
y políticas sociales que han facilitado este
flujo desde hace algunos años, y también por
las características de la propia actividad la-
boral, dado que se trata de una actividad que

facilita el ahorro y la inserción rápida de las
mujeres en la sociedad receptora, incluso en
situación de irregularidad, lo que ha propicia-
do que se convierta en una estrategia de in-
serción laboral rápida y en la puerta de entrada
de estas personas hasta conseguir otros tipos
de trabajos con condiciones mejores. Como
resultado de todos estos factores, las autoras
alertan de que la situación de las mujeres
inmigrantes en los países receptores no es fácil
y que la progresiva concentración de mujeres
inmigrantes en los servicios de cuidado está
generando una triple discriminación por la
articulación de tres variables: la clase social,
el género y la etnia (PARELLA, 2003).

Políticas sociales y nuevas estra-
tegias de organización del cui-
dado en el modelo de bienestar
español a partir de la LAPAD

Uno de los debates abiertos en el ámbito
de las políticas sociales en el modelo de bien-
estar social español es el de la atención a las
personas mayores dependientes a partir de
la implementación de la LAPAD.7 Según
LEITNER (2003), el Estado de Bienestar
español responde a un “familiarismo explí-
cito” por tener como característica principal
delegar el cuidado de las personas depen-
dientes exclusivamente a la familia. Por otra
parte, la familiarización8 y desfamiliarización9

tienen que ver con las obligaciones de cui-
dado que la familia asume en relación con
sus miembros y el papel que adopta el Estado
en el refuerzo o el alivio de estas obligacio-
nes (ESPING-ANDERSEN, 2000). Estos

7  Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia del año 2006.
8 Tener como actor central a la familia en la atención y el cuidado.
9 Cuando el estado provee de recursos mediante las políticas sociales para aliviar las obligaciones familiares de

cuidado.
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términos, claves en el análisis de las políticas
sociales de cuidado, muestran, por un lado, uno
de los rasgos básicos de nuestro modelo de
bienestar, y por otro la importancia del Estado
en la configuración de políticas públicas y la
interdependencia que estas políticas tienen
en la cobertura de las necesidades sociales.

Uno de los aspectos nuevos, a partir de
la implementación de la LAPAD, es la visión
que nos aporta MARTÍNEZ (2011) cuan-
do define el modelo español de cuidado de
las personas mayores como nuevo servicio
del hogar o servicio doméstico del envejeci-
miento, el cual, advierte la autora, tiene como
aspecto fundamental que la nueva organiza-
ción del cuidado va asociada a una mercanti-
lización10 y refamiliarización11 de la atención.
Para esta autora, los factores fundamenta-
les que explican esta mercantilización son:
un Estado de Bienestar insuficientemente
desarrollado en cuanto a la dotación de recur-
sos; un modelo de atención de tradición
marcadamente familiarista12 (PARELLA, 2003)
y, evidentemente, una situación de crisis del
modelo formal de cuidado (como ya hemos
visto). Todos estos aspectos, unidos al incre-
mento de la demanda de las necesidades de
cuidado por parte de una población cada vez
más envejecida, han propiciado un aumento
considerable de la inmigración femenina, que
ha venido a nuestro país a cubrir el vacío de
mano de obra dentro de este ámbito laboral.

Desde su perspectiva y en relación con
la configuración de las políticas sociales pú-
blicas y del impacto que tienen en el modelo
de bienestar español a partir de la aplicación

de la LAPAD, MARTÍNEZ (2011) afirma
que la provisión de prestaciones económicas
(concretamente las prestaciones de cuida-do-
res no profesionales) con las que se ha dota-
do principalmente a las familias cuidadoras
ha propiciado una refamiliarización de las
políticas sociales, ya que sitúa la familia como
pilar central de la atención, y además ha in-
crementado la privatización de la atención,
ya que se deposita la responsabilidad de pro-
visión en la familia, y ésta, ante la insuficien-
cia de servicios, busca en el mercado privado
irregular la cobertura de las necesidades de
cuidado.

También hay que señalar que otros estu-
dios que utilizan el recurso de la mano de obra
inmigrante femenina en el sector del cuidado
en el entorno europeo han obtenido como
resultado que el aumento de las transferen-
cias monetarias gestionadas directamente por
las familias que solicitan trabajo de cuidado
intensivo ha promovido la contratación del
trabajo doméstico informal de las mujeres
inmigrantes (BETTIO et al., 2006).

Conclusiones

A lo largo de esta exposición hemos vis-
to que los cambios sociales y la configura-
ción de nuevas necesidades en las últimas
décadas han cristalizado en una nueva orga-
nización de la atención a las personas en si-
tuación de dependencia. Estos cambios han
hecho emerger una nueva realidad, un nue-
vo corpus teórico que ha puesto la mirada
en el fenómeno de las migraciones femeni-

10 Cuando la responsabilidad de cobertura de una necesidad social recae en la esfera mercantil.
11 Incremento de las responsabilidades de cobertura de las necesidades por la familia.
12 El término estado de bienestar social familiarista es empleado por algunos autores, sobre todo los del sur de

Europa, para definir aquellos modelos de bienestar que presentan una tendencia a cubrir las necesidades
sociales dentro de la esfera familiar.
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nas transnacionales ligadas a la demanda de
mano de obra en un contexto de globalización
económica. Como se ha visto, el envejeci-
miento de la población, el aumento de los
niveles formativos de las mujeres y su in-
corporación al mercado laboral, las políticas
migratorias y las características del mercado
laboral español, han sido algunos de los prin-
cipales factores en la configuración de esta
nueva realidad, marcada por lo que se ha
llamado la “crisis del modelo informal de
cuidado”, un fenómeno que tiene que ver
con la falta de mano de obra autóctona para
cubrir las necesidades de cuidado de las per-
sonas dependientes en las sociedades desa-
rrolladas, caracterizadas por un incremento
considerable de la esperanza de vida y un
envejecimiento de la población.

Otros factores que explican esta nueva
realidad, al menos en el contexto español,
son la mercantilización del cuidado unida a
las nuevas políticas de atención a la depen-
dencia, concretamente las políticas monetarias
de la LAPAD, llamadas prestaciones económicas
para el cuidado en el entorno familiar o prestacio-
nes de cuidador no profesional, dirigidas a los
cuidadores, mayoritariamente cuidadoras. La
implementación indiscriminada de esta nue-
va política social para la Administración Públi-
ca (hasta el inicio de las medidas de restricción
presupuestaria) deja de lado de manera delibe-
rada la inversión en los servicios de proximi-
dad y residenciales, del todo imprescindibles
para la atención y el mantenimiento de la
calidad de vida de las personas dependientes y
sus familias, sobre todo en los casos de depen-
dencias severas o grandes dependencias.

Asimismo, tal como hemos visto en el
discurso teórico, la implementación de las
nuevas políticas de cuidado, concretamente
en el caso español, han contribuido al incre-

mento de los procesos de inmigración fe-
menina en un contexto creciente de
internacionalización.

En este sentido, y para terminar, creo que
es del todo necesario hacer un análisis cui-
dadoso de la nueva realidad social y laboral
descrita, ya que nos afecta directamente, no
solo como profesionales sino también como
ciudadanos. Hay que reflexionar sobre cuá-
les son las repercusiones para las mujeres
inmigrantes que vienen a nuestro país a ocu-
par este nuevo sector laboral dentro de la eco-
nomía informal del cuidado. Como este sector
está ligado tradicionalmente a la precariedad y
a la falta de derechos laborales, las deja re-
legadas a una situación similar a la que sufren
en los países de origen, donde a menudo se
encuentran expropiadas de los derechos socia-
les y laborales más elementales, pero hay tener
presente que hay una clara diferencia: en el
caso que estudiamos, las desigualdades y la falta
de derechos se producen en sociedades de los
llamados países desarrollados, en los que
supuestamente debe prevalecer el respeto de
los derechos humanos y la justicia social.

Sería necesario, pues, hacer un replan-
teamiento serio de las políticas de los servicios
sociales y de los mecanismos que hay que
considerar para modificar la path dependence
de nuestro modelo social de bienestar, un
modelo tradicionalmente asistencialista y
familiarista, con una clara tendencia a la re-
producción de las desigualdades de género,
anclado aún en la perpetuación del rol fe-
menino tradicional, que se ha sesgado hacia
nuevas formas de explotación y expropia-
ción, aspecto que ha sido configurado y asu-
mido desde las políticas públicas, en lugar
de crear un modelo universal y equitativo,
que era lo que se trataba originariamente con
la promulgación de la LAPAD.

Migraciones internacionales femeninas
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