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Fundamentación 
Las migraciones internacionales no son fenómenos autónomos, con una lógica 
propia e independiente, sino que están íntimamente conectadas con procesos 
históricos, económicos, sociales y políticos de alcance global. La historia colonial, las 
relaciones comerciales, los enfrentamientos bélicos, los modelos de desarrollo 
imperantes, el turismo, las formas de organización de la producción y la 
reproducción, el binomio capital-trabajo y las relaciones de género son solo algunos 
de los procesos que condicionan la configuración de las dinámicas migratorias (Gil 
Araujo, 2005). Si bien los movimientos de población son una constante en la historia 
de la humanidad, es a partir del siglo XVI –en el marco de dos procesos históricos 
fundamentales, como son el orden jerárquico de los Estados-nación como forma de 
organización política predominante y la constitución de la economía capitalista–
cuando adquieren características particulares.  
Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, las migraciones ultramarinas se 
convirtieron en un elemento fundamental del sistema económico transatlántico que 
unía a diversas naciones a través de intercambios económicos y de enfrentamientos 
bélicos. Desde 1945 la migración ha ido aumentando en las principales democracias 
industriales. Su crecimiento se debe a las fuerzas del mercado (atracción de la 
demanda y presión de la oferta) y a las redes de parentesco, las cuales reducen los 
costos de transacción del traslado de una sociedad a otra (Hollifield, 2006). A 
principios de la década del setenta del siglo XX, la crisis del petróleo, el desarrollo 
tecnológico, la deslocalización industrial y los cambios en las formas de organización 
del trabajo asalariado tuvieron un impacto en el empleo. Desde ese momento, se 
producen transformaciones en las formas de percibir la migración y una variación 
de los patrones migratorios a escala mundial. Entre los cambios más significativos 
se encuentra la mayor diversidad de orígenes y la creciente feminización de las 
migraciones en estrecha relación con las dinámicas de globalización; la complejidad 
de las causas de los movimientos de población; las mayores restricciones de las 
políticas migratorias; nuevas formas de violencia y explotación asociadas a las 
dinámicas de movilidad de la población. 



América Latina no ha permanecido al margen de estas transformaciones. Desde los 
procesos mismos de construcción del Estado-nacional, en un importante conjunto 
de los países de la región las migraciones ocuparon un lugar central en términos 
sociales, políticos, económicos y culturales. En esta región conviven países que han 
sido receptores de migración ultramarina europea, en especial desde fines del siglo 
XIX hasta mediados del siglo XX, asiática e interregional desde el siglo XX (incluso 
desde antes) hasta la actualidad; países fundamentalmente expulsores de población 
tanto hacia países vecinos de la propia región como hacia países del Norte global; y 
también países que presentan a comienzos del siglo XXI diferentes tendencias 
migratorias a la vez (de origen, tránsito y destino). Bajo este marco, la desregulación 
económica bajo el auge neoliberal ha derivado en una creciente jerarquización, 
precarización e informalización del empleo en especial para los/as migrantes (y no 
solo para ellos/as). Desde las últimas décadas, las prácticas de movilidad 
constituyen una parte fundamental de la heterogeneidad y precariedad resultante 
del trabajo vivo –el trabajo como subjetividad– comandado y explotado por el 
capital (Mezzadra y Neilson, 2016: 137). Asimismo, la posición desigual en los 
mercados de trabajo puede traducirse también en una posición desigual frente al 
espacio urbano (segregación espacial), el ámbito educativo y en la esfera política. 
Asimismo, esas posiciones desiguales se explican por el género, la raza, la condición 
migratoria, la pertenencia de clase. Es decir, es preciso incorporar una mirada 
interseccional que permita complejizar las particularidades de la articulación entre 
migración y trabajo. 
En las sociedades contemporáneas, la existencia de nuevas y viejas formas de 
movilidad de las personas, la diversificación de tipos migratorios y la ampliación de 
las redes migratorias internacionales y el surgimiento de nuevas problemáticas 
vinculadas con las migraciones, son factores que hacen de que esta temática 
configure un vasto campo de análisis para las ciencias sociales. 

 

Objetivos 
 

1) Ofrecer un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas para el 
abordaje de las migraciones en el contexto latinoamericano en su vínculo con 
los estudios del trabajo.  

2) Describir las implicaciones socioeconómicas de las migraciones en los 
contextos de origen, tránsito y destino de la población migrante.  

3) Identificar las principales modalidades de inserción laboral de los y las 
migrantes en América Latina en el marco de las migraciones Sur-Sur 
(intrarregionales) y las migraciones Sur-Norte. 

4) Complejizar, enriquecer y fortalecer los nexos entre el campo de estudios 
sobre las migraciones y el mundo del trabajo a partir de reflexionar y 
visibilizar las desigualdades, exclusiones y resistencias presentes en los 
procesos migratorios contemporáneos y su articulación con otros procesos 
sociales, tanto de carácter regional como global. 

 

UNIDAD 1: MIGRACIÓN, CAPITALISMO Y GLOBALIZACIÓN 
Contenidos: 

1) Principales enfoques para el análisis de las migraciones y el mundo del 
trabajo en el contexto actual 



2) Migraciones y estructuras sociales 
3) Migraciones, globalización y desarrollo desigual 
4) Nuevas dinámicas migratorias en América Latina en el siglo XXI 
5) Migraciones y políticas públicas 

 
Bibliografía obligatoria: 
Álvarez Velasco, S. (2016) “¿Crisis migratoria contemporánea? Complejizando dos 

corredores migratorios globales”. Ecuador Debate, 97, pp. 155-171. 
Disponible en https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/12140 

Canales, A. y Pizzonia Barrionuevo, C. (2019) “Actualidad y futuro de las migraciones 
globales”. Revista Anthropos, 251, pp. 5-19. 

Castles, S. (2014) “La fuerza tras la migración global”. Revista Mexicana de Ciencias 
Políticas y Sociales, 220, pp. 235-260. Disponible en 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/47557 

Gil Araujo, S. (2005) “Cartografías migratorias. Las migraciones internacionales en 
el contexto de las relaciones Norte-Sur”. La migración. Un camino entre el 
desarrollo y   la cooperación, Centro de Investigación para la Paz, Madrid, pp. 
13-52. 

Márquez Covarrubias, H. (2021) “El problema migratorio en el capitalismo global: 
síntoma del desarrollo desigual y la crisis civilizatoria”. Migración y 
desarrollo, 19(37), pp. 93-141. 

Pécoud, A. (2018) “¿Una nueva «gobernanza» de la migración? Lo que dicen las 
organizaciones internacionales”. Migración y desarrollo, 16(30), pp. 31-43.  
Disponible en 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
75992018000100031 

 
Bibliografía complementaria: 
Blanco, C. (2000) Las migraciones contemporáneas. Madrid: Alianza Editorial. 
Canales, A. (2019) “Migración, trabajo y acumulación de capital. Hacia un enfoque 

comprehensivo de las migraciones en el capitalismo global”. Migración y 
desarrollo, 17(32), pp. 71-103. 

Sayad, A. (2008) “Estado, nación e inmigración”. Apuntes de Investigación del CECYP, 
13, pp. 101-116. Disponible en 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/apuntescecyp/article/vie
w/4015 

 

UNIDAD 2: MIGRACIÓN Y TRABAJO 
Contenido: 

1) Los mecanismos de segregación laboral de las poblaciones migrantes 
2) Las trayectorias laborales migrantes: tiempos y espacios 
3) La feminización de las migraciones 
4) Racialización, generización y clasificación de la mano de obra. La 

interseccionalidad y el mundo del trabajo 
5) Migraciones, trabajo y derecho a la ciudad 

 
Bibliografía obligatoria: 
Antunes, Ricardo (2012) “La nueva morfología del trabajo y sus principales 

tendencias. Informalidad, infoproletariado, (in)materialidad y valor”, en 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/12140
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/47557
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992018000100031
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Sociología del Trabajo, 74, pp. 47-68. Disponible en 
https://recyt.fecyt.es/index.php/sociologiatrabajo/article/view/55567 

González-García, M. y Penchaszadeh, A. P. (2024) “¡Todo salía de mi vagina!”: 
Migración venezolana y trabajo sexual en clave singular. Estud. fem. 32(2), pp. 
1-15. Disponible en 
https://www.scielo.br/j/ref/a/7PWSHCDj4jmgRSkFJtChbsp/ 

López Sala, A. M. (2020) “La(s) industria(s) de la migración. ¿Un nuevo enfoque en el 
análisis de la movilidad internacional?”. EMPIRIA. Revista de Metodología de 
Ciencias Sociales, 46, pp. 45-64. Disponible en 
https://www.redalyc.org/journal/2971/297168989003/html/ 

Mezzadra, S. y B. Neilson (2016) “Figuras del trabajo”. La frontera como método. O la 
multiplicación del trabajo. Madrid: Traficantes de sueños, pp. 119-156. 

Miranda, B. (2020) “Movilidad laboral precaria: ¿para qué y cómo narrar la 
esclavitud moderna?”. Cuadernos Americanos, 171, pp. 41-62. Disponible en 
https://ru.crim.unam.mx/handle/123456789/615 

Magliano, M. J. (2017) “Las trabajadoras invisibles: experiencias laborales de 
mujeres migrantes en Argentina”. Revista Latinoamericana de Antropología 
del Trabajo, 1(1), pp. 1-23. Disponible en https://ojs.ceil-
conicet.gov.ar/index.php/lat/article/view/228/89 

Pedreño Cánovas, A. (2022) “El trabajador etnificado: un mapa conceptual para la 
Sociología del Trabajo”. Sociología del Trabajo, 100, pp. 45-58. Disponible en 
https://revistas.ucm.es/index.php/STRA/article/view/81999/456445656
0967 

 
Bibliografía complementaria: 
Aquino, A. (2013) “De trabajadores cautivos a nómadas laborales: jóvenes 

indocumentados en Estados Unidos”. En Aquino, A., Varela Huerta, A. y F. 
Décosse (coords.) Desafiando fronteras. Control de la movilidad y experiencias 
migratorias en el contexto capitalista. Oaxaca: Frontera Press, pp. 129-140. 

Castles, S. (2013) “Migración, trabajo y derechos precarios: perspectiva histórica y 
actual”. Migración y Desarrollo, 11(20), pp. 8-42 

Díaz, M. P. (2020) “Las viviendas productivas en la Villa 20 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: estrategias laborales y habitacionales de la migración 
boliviana”. QRU: Quaderns de Recerca en Urbanisme, (10), pp. 140–155. 
Disponible en 
https://revistes.upc.edu/index.php/QRU/article/view/10394 

Herrera, G. (2016) “Trabajo doméstico, cuidados y familias transnacionales en 
América Latina: reflexiones sobre un campo en construcción”. Amérique 
Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM [Online], 31. Disponible en 
http://journals.openedition.org/alhim/5430.  

Magliano, M. J. (2015) “Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y 
desafíos”. Revista Estudos Feministas, 23 (3), pp. 691-712. Disponible en 
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/2675 

Stang, F.; Riedemann Fuentes, A.; Soto Hernández, D. y Abarca Brown, C. (2022) 
“Extranjeridad, neoliberalismo y subsidiariedad: el problema de acceso a la 
vivienda de migrantes en las Región Metropolitana y de Antofagasta, Chile”. 
Población & Sociedad, 29 (1), pp. 227-255. Disponible en 
https://www.redalyc.org/journal/3869/386971316032/html/ 
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UNIDAD 3: MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
Contenido: 

1) Debates sobre remesas migrantes y desarrollo 
2) La migración calificada 
3) La gestión y gobernabilidad de las migraciones en el contexto 

latinoamericano 
4) Migraciones y desarrollo en clave de género 

 
Bibliografía obligatoria: 
Alfaro, Y. y Chávez Elorza, M. G. (2018) “Inmigrantes calificados en México: 

aproximación teórica y empírica a la precarización laboral”. Périplos: Revista 
De Estudos Sobre Migrações, 2 (1). Disponible en 
https://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/article/view/2122
9 

Delgado Wise, R. (2020) “Replanteando la cuestión del desarrollo y su relación 
dialéctica con la exportación de fuerza de trabajo de cara al siglo XXI”. 
Migración y Desarrollo, 35, pp. 7-24. Disponible en 
https://www.redalyc.org/journal/660/66066759001/html/ 

Magliano, M. J. y Romano, S. (2009) “Migración, género y (sub)desarrollo en la 
agenda política internacional: una aproximación crítica desde la periferia 
sudamericana”. Revista Cuadernos del Cendes, 72, pp. 101-129. 

Pécoud, A. (2015) “Remesas desde la perspectiva de los organismos internacionales: 
construcción de un desafío y elaboración de una agenda política 
internacional”. Migración y Desarrollo, 25, pp. 33-59. Disponible en 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66046497002 

Portes, A. (2009) “Migración y desarrollo: una revisión conceptual de la evidencia”. 
En Migraciones contemporáneas. Contribuciones al debate. La Paz: Plural 
Editores, pp. 329-344. 

Sassen, S. (2020) “Un nuevo tipo de migrante: ¿escapando del desarrollo?”. Forum. 
Revista Departamento de Ciencias Políticas, 18, pp. 124-144. Disponible en 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/82102/76803 

 
Bibliografía complementaria: 
Delgado Wise, R.; Márquez Covarrubias, H. y Rodríguez Ramírez, H. (2009) “Seis 

tesis para desmitificar el nexo entre migración y desarrollo” Migración y 
Desarrollo, 12, pp. 27-52.   

Domenech, E. (2018) “Gobernabilidad migratoria: producción y circulación de una 
categoría de intervención política”. Temas de Antropología y Migración, 10, 
pp. 110-118. Disponible en https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/93417 

Santi, S. (2022) “La externalización de la “matriz de gestión migratoria” de la Unión 
Europea hacia América Latina y el Caribe”. Estudios Fronterizos, 22, e109, pp. 
1-33. Disponible en 
https://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref/article/view/1076 

 

UNIDAD 4: LUCHAS SOCIALES Y RESISTENCIAS MIGRANTES 
Contenido: 

1) El trabajo y las luchas sociales migrantes 
2) Experiencias organizativas y prácticas colectivas  
3) Activismo migrante 

https://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/article/view/21229
https://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos/article/view/21229
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4) Las caravanas migrantes como forma de resistencia 
 
Bibliografía obligatoria: 
Álvarez Velasco, S. (2022) “En movimiento, luchando por sus vidas”. Movimientos 

migratorios Sur-Sur Fronteras, trayectorias y desigualdades. Buenos Aires: 
CLACSO, pp. 8-14. 

Caggiano, S. (2019) “Luchas deshilachadas. Trabajo, clase y nacionalidad en la 
industria de la indumentaria”. En Las migraciones como campo de batalla. 
Buenos Aires: Miño y Dávila, pp. 65-90. 

Mezzadra, S. (2012) “Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la 
autonomía”. Nueva Sociedad, (237), pp. 159-178. Disponible en 
https://nuso.org/articulo/capitalismo-migraciones-y-luchas-sociales-la-
mirada-de-la-autonomia/ 

Picozza, F. y Castillo, G. (2021) “Producción de fronteras poscoloniales, ilegalidad 
migrante y la política de la incorregibilidad. Entrevista a Nicholas De 
Genova”. Alterinfos. América Latina. Disponible en 
https://www.alterinfos.org/spip.php?article8784 

Rho, María G. (2021) “Paro migrante en Argentina: el trabajo como subjetividad 
política”. Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 21(2), pp. 
146-169. Disponible en 
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
09482021000200146 

Varela Huerta, A. y McLean, L. (2019) “Caravanas de migrantes en México: nueva 
forma de autodefensa y transmigración”. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, 122, pp. 163-185. Disponible en 
https://www.cidob.org/publicaciones/caravana-de-migrantes-en-mexico-
nueva-forma-de-autodefensa-y-transmigracion 

 
Bibliografía complementaria: 
Casas-Cortés, M. y Covarrubias, S. (2020) “La autonomía de la migración. Una 

perspectiva alternativa sobre la movilidad humana y los controles 
migratorios”. EMPIRIA. Revista de metodología de ciencias sociales, 46, pp. 65-
92. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7291432 

Magliano, M.J.; Perissinotti, M.V. y Zenklusen, D. (2016) “Biografía de una resistencia. 
Estudio de caso de la experiencia de politización de una trabajadora 
doméstica migrante en Argentina”. En Magliano, M. J.; Perissinott, M. V. y 
Zenklusen, D.  (Comps.) Los nudos ciegos de la desigualdad. Diálogos entre 
migraciones y cuidado. CABA: CONICET, pp. 143-174. 

Perissinotti, M. V. (2022) “La composición migrante de la economía popular en 
Argentina: saberes experienciales y trayectorias vitales en trama con la 
política local”. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 67(246), pp. 
299-319. Disponible en 
https://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/79644 

Stang, F. (2021) “Luchas migrantes”. En Jiménez, C. y Trpin, V. (Comps.) Pensar las 
migraciones: categorías críticas para el debate. Córdoba: Teseopress, pp. 275-
286. 

Varela Huerta, A. (2019) “Capitalismo caníbal: migraciones, violencia y necropolítica 
en Mesoamérica”. En Cordero, B., Mezzadra, S. y Varela Huerte, A. (Coords.) 
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América Latina en movimiento. Migraciones, límites a la movilidad y sus 
desbordamientos. Madrid: Traficantes de sueños, pp. 99-124. 

 
Bibliografía general 
Cordero, B., Mezzadra, S. y Varela, A. (2019) “Introducción. Pensar América Latina 

desde la perspectiva de la autonomía de las migraciones”. En Cordero, B., 
Mezzadra, S. y Varela, A. (Coords.) América Latina en movimiento. 
Migraciones, límites a la movilidad y sus desbordamientos. México: Traficantes 
de sueños, pp. 9-26. 

Faist, Thomas. (2018) “La problemática socionatural: cómo la migración reproduce 
las desigualdades en la era del cambio climático”. Migración y 
desarrollo, 16(30), pp. 11-29. Disponible en 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
75992018000100011 

Gandini, L. (2018) “Migración de alta educación, desarrollo y… derechos humanos 
¿la incógnita de la ecuación?”. Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 84, pp. 75-103. Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231310 

Herrera, G. (2021) “Migraciones en pandemia: nuevas y viejas formas de 
desigualdad”. Nueva Sociedad, 293, pp. 106-116. Disponible en 
https://nuso.org/articulo/migraciones-en-pandemia-nuevas-y-viejas-
formas-de-desigualdad/ 

Karasik, G. (2011) “Sobre-etnización y epistemologías de la extranjerización. 
Reflexiones a partir del caso de Jujuy como contexto de migraciones 
bolivianas tempranas a la Argentina”. En C. Pizarro (comp.), Migraciones 
internacionales contemporáneas. Estudios para el debate. Buenos Aires: 
CICCUS, pp. 401-420. 

Magliano, M. J. y Perissinotti, M. V. (2020) “La periferia autoconstruida: migraciones, 
informalidad y segregación urbana en Argentina”. Revista Eure. Revista 
Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 138(46), pp. 5-23. 
Disponible en 

 https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-
71612020000200005 

Mallimaci Barral, A. I. y Magliano, M. J. (2024) “Trayectorias laborales de 
trabajadoras domésticas migrantes en Argentina”. Revista Reflexiones, 103 
(1). doi: 10.15517/rr.v103i1.50872.  Disponible en 
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-
28592024000100169 

Parella, S. (2017) “Los desafíos del estudio de las movilidades femeninas desde una 
perspectiva de género y de la interseccionalidad”. En Guerra Palmero, M. J. et 
al. (Coords.) Las odiseas de Penélope. Feminización de las migraciones y 
derechos humanos. México: UNAM, pp. 73-114. 

 
Modalidad de cursada  
Las clases se desarrollarán de manera virtual sincrónica.  

 

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992018000100011
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-75992018000100011
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6231310
https://nuso.org/articulo/migraciones-en-pandemia-nuevas-y-viejas-formas-de-desigualdad/
https://nuso.org/articulo/migraciones-en-pandemia-nuevas-y-viejas-formas-de-desigualdad/
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612020000200005
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612020000200005
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-28592024000100169
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-28592024000100169


Formas de evaluación y requisitos para la aprobación del 
seminario 
-La asistencia de no menos del 80% de las clases. 
-La participación activa en los encuentros sincrónicos. 
-Realización de un ensayo-reflexivo (de 5000 a 7000 palabras) sobre alguna de las 
temáticas que se han abordado en el curso (podrá ser un recorrido por todo lo 
desarrollado en el curso o centrarse en uno de los contenidos tratados en alguna de 
las sesiones). 
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