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Resumen

Santa Cruz y Río Gallegos, así como otras provincias y ciudades de la Patagonia argenti-
na, se han caracterizado, desde fines del siglo xix y durante todo el siglo xx, por atraer migrantes 
de países limítrofes, entre los que se destacaron los chilenos. A estos migrantes, desde la déca-
da de 1990 en adelante y, en el siglo xxi, se les han sumado personas que decidieron instalarse 
en la ciudad procedentes de otros países de América Latina entre los que se destacan Cuba, 
República Dominicana, Venezuela, Colombia, y otros. En este artículo se propone analizar el 
vínculo entre la continuidad de la trayectoria laboral, las modalidades de inserción laboral y las 
redes migratorias asociadas, que actuaron como receptores de estos migrantes; como así tam-
bién, reconocer la importancia de las agrupaciones/centros de residentes en la territorialización 
de la cultura migrante, con la expresión colectiva en el espacio público de sus manifestaciones 
culturales. Para ello, se realizaron trece entrevistas a migrantes latinoamericanos, en las que 
relataron sus experiencias de arribo al país, la provincia y la ciudad de Río Gallegos, sus tra-
yectorias laborales, las redes de apoyo en familiares y amistades que permitieron la residencia 
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actual, sus experiencias en cuanto al estudio, a los oficios y profesiones que desarrollan, entre 
otros temas de interés. La información obtenida fue procesada, analizada y complementada con 
cartografía temática elaborada en un Sistema de Información Geográfica. Como resultado, el 
artículo aporta una mirada interdisciplinaria al carácter dinámico de las migraciones de origen 
latinoamericano a partir de los primeros años del 2000 en Río Gallegos.

Palabras clave: siglo xxi, migrantes, recorridos migratorios, Patagonia austral.

 
Abstract

Santa Cruz and Río Gallegos, as well as other provinces and cities of Argentine Pata-
gonia, have been characterized since the end of the 19th century and throughout the 20th 
century, for attracting migrants from neighboring countries, mainly Chileans. These immigrants, 
from the 1990s onwards and during the 21st century, have been joined by people who decide 
to settle down in this city from other Latin American countries, including Cuba, Dominican Re-
public, Venezuela, Colombia, among others. This article proposes to analyze the link between 
the continuity of the work history, modalities of labour market placement, and associated mi-
gratory networks, who acted as recipients of these migrants, as well as to acknowledge the 
importance of resident groups/centers in the territorialization of migrant culture, with the co-
llective expression in the public space of their cultural manifestations. In order to achieve this, 
thirteen interviews were conducted with Latin American migrants, who provided an account of 
their experiences of arrival in the country, the province and the city of Río Gallegos, their work 
background, their support networks in family and friends that allowed their current residen-
ce, their experiences in terms of study, the trades and professions they develop, among other 
topics of interest. The information obtained was processed, analyzed and supplemented with 
thematic cartography developed with a Geographic Information System. As a result, this article 
provides an interdisciplinary outlook on the dynamic nature of migrations of Latin American 
origin from the early 2000s in Río Gallegos..
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Introducción1

Río Gallegos, capital de Santa Cruz, surgió a fines del siglo xix y experimentó dos olea-
das migratorias que han dejado su identidad territorial como impronta en el espacio geográfico 
urbano. La primera de ellas, entre finales del siglo xix y principios del xx, es la inmigración euro-
pea, la cual manifiesta su identidad territorial de manera dispersa en el área central de la ciudad 
expresada en su arquitectura patagónica derivada de la inglesa, también llamada pionera (Mi-
relman et al., 2006), la cual se caracteriza por ser una edificación industrializada, prefabricada, 
encargada por catálogo, traída directamente de Europa, Malvinas o Punta Arenas por falta de 
comercialización local (Cufré y Zonaro, 1985; Mirelman et al., 2006).

La segunda es la inmigración chilena, que arriba a Río Gallegos masivamente entre las 
décadas de 1960 a 1980 debido a dificultades económicas, sociales, por fenómenos naturales 
como el terremoto que azotó el sur de Chile en el año 1960 y la restricción de las libertades 
políticas; y manifestaron su identidad territorial específicamente en los barrios Nuestra Señora 
del Carmen y Belgrano (Ampuero et al., 2012; Norambuena et al., 2015).

En la primera década del siglo xxi comienza a manifestarse con mayor relevancia la lle-
gada y asentamiento permanente de migrantes bolivianos y paraguayos a Río Gallegos. A partir 
del 2010, se registra además la llegada a la ciudad de población de nacionalidad colombiana, 
dominicana y venezolana, asociada a las crisis políticas y socioeconómicas que atraviesan en 
sus países de origen.

Durante el siglo xx, los migrantes que llegaron al país, a la provincia de Santa Cruz y a Río 
Gallegos, han conformado centros de residentes, tal es el caso de los ingleses, los españoles, 
los italianos y los chilenos. A inicios del siglo xxi, los bolivianos conforman centros de residentes 
en la ciudad. En cierta medida, estos lugares han ofrecido contención, información, espacios 
de encuentro, etc. Asimismo, se encuentran consulados, como el Consulado General de Chile 
en Río Gallegos, lo que de alguna manera demuestra la importancia de la presencia de estos 
migrantes en la ciudad y la provincia. 

Desde el 2000 se observa la llegada de migrantes latinoamericanos de otras latitudes 
—colombianos, venezolanos, dominicanos, cubanos, paraguayos, entre otros— que, a pesar de 
ser numerosos, no encuentran en Río Gallegos espacios de reunión como los centros de resi-
dentes o consulados, que actúen como espacio de recibimiento y contención y colaboren en la 
inserción laboral y en la vida social de los nuevos residentes.

Este flujo de migración más actual que se radica en la ciudad genera una dinámica en 
distintos aspectos como, por ejemplo, con la impronta cultural que se refleja en prácticas espa-
ciales diversas, entre las que se destacan la religiosidad popular, las fiestas, bailes y la gastrono-
mía, con modalidades de desarrollo colectivo y en el ámbito público, para unas nacionalidades, 
e individual y en el ámbito privado, para otras.

Asimismo, con el fin de contextualizar las causas y condiciones en las que se desarrolló 
el proceso migratorio de los entrevistados, se caracterizaron, analizaron y espacializaron las 
trayectorias migratorias y sus trayectorias residenciales.

Si bien los antecedentes sobre la temática resultan prolíficos a nivel general, no ocurre 
lo mismo respecto a trabajos que la abordan específicamente en relación a la ciudad de Río Ga-

1 Este artículo expone resultados del Proyecto de Investigación 29/A428 “Migraciones internacionales e identidad 
territorial en la ciudad de Río Gallegos en el siglo xxi, Patagonia Austral Argentina”, de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, dirigido por Alicia Cáceres y codirigido por Cristian Ampuero.
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llegos, por lo que la propuesta y los resultados preliminares que se exponen tienen un alcance 
exploratorio de sesgo descriptivo. 

Desde lo metodológico, se recurrió a la búsqueda y análisis de bibliografía relacionada 
con la temática y análisis de datos estadísticos. Por otra parte, se realizaron trece entrevistas en 
profundidad a migrantes latinoamericanos que llegaron al país durante el siglo xxi. El análisis de 
los datos cualitativos se realizó conforme a la secuencia transcripción-codificación-síntesis que 
encuentra su inspiración en las propuestas metodológicas de la Teoría Fundamentada (Andréu 
Abela et al., 2007; Flick, 2004).

A través de las entrevistas, se indagó en las motivaciones (sociales, económicas, políti-
cas, entre otras) para emigrar de sus respectivos países, sus trayectorias residenciales, las rela-
ciones que establecieron al llegar a las ciudades argentinas, los vínculos con familiares, amigos 
y otros compatriotas, su inserción laboral, entre otras experiencias. Por último, la información 
espacial resultante fue sometida al tratamiento mediante el Sistema de Información Geográfica 
QGIS para la elaboración de cartografía temática.

El artículo se estructura de la siguiente manera. Comienza con una breve introducción al 
tema de estudio y su justificación; continúa con el desarrollo teórico de las trayectorias y redes 
migratorias y el de la inmigración internacional en la región y en Río Gallegos en el siglo xxi, para 
seguir con la explicación de la metodología aplicada para el abordaje de la investigación; luego, 
los resultados discriminados en las diferentes categorías temáticas; por último, las conclusiones 
a las cuales se arribaron.

Trayectorias y redes migratorias

La migración es un fenómeno multicausal que a través de la historia ha tenido y tiene 
varias formas, orígenes, destinos y motivaciones. Según Arango (2003a), las migraciones inter-
nacionales son, a la vez, muy complejas y muy sencillas. Quizá la mayor dificultad para el estudio 
de las migraciones resida en su extremada diversidad en cuanto a formas, tipos, procesos, ac-
tores, motivaciones y contextos socioeconómicos y culturales. El mismo autor sostiene que las 
migraciones “...en cada época han sido diferentes, en las causas que las motivan, las principales 
modalidades que revisten, las consecuencias que entrañan, la significación que se les atribuye y 
las emociones que suscitan” (Arango, p. 5).

Ligadas siempre a lo espacial, ya que tienen un lugar de salida y otro de llegada, con 
trayectorias territoriales y simbólicas y con impactos, transformaciones y resignificaciones en el 
espacio geográfico, necesariamente deben ser abordadas desde la perspectiva de la migración 
transnacional. 

Con relación al abordaje de los procesos migratorios desde esta perspectiva, Pizarro y 
Ciarallo (2018) plantean que: 

En los últimos años se ha producido un nuevo abordaje de los procesos migra-
torios a través del prisma de la movilidad, en contraposición a la mirada estática 
que había prevalecido anteriormente. Esta última indagaba principalmente lo 
que sucedía en los lugares de origen y/o en los de destino, privilegiando el aná-
lisis de los factores que incentivan a las personas a “irse” y los modos en que se 
articulan en los lugares a los que “llegan”. En contraste, el foco en la movilidad 
se centra en el movimiento en sí mismo, retomando los aportes de los estudios 
trasnacionales que enfatizan el carácter multidireccional de las vidas de los 
migrantes en espacios sociales (o campos) transnacionales. (p. 27)
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Al respecto, Sassone et al. (2006) afirman que: 

… la transnacionalización comprende aquellas acciones humanas que, por vo-
luntad deliberada o no, se construyen en el seno del espacio mundial y afec-
tan los territorios. Dichos procesos están hechos fundamentalmente de flujos 
migratorios, de comunicaciones, económicos o financieros, etc. Esos múltiples 
lazos e interacciones unen personas o instituciones, más allá de las fronteras de 
los Estado-Nación y se van extendiendo por el mundo… (p. 137)

Las migraciones transnacionales generan procesos de territorialización en los espacios 
de la migración, entendidos como el proceso o conjunto de procesos que reconfiguran y resigni-
fican un determinado territorio, desde diversos aspectos, tales como socio-económico, político, 
simbólico y cultural. Con relación a ello, Sassone et al. (2006) sostienen que: 

… las lógicas espaciales de la migración transnacional pueden ser reconstrui-
das al analizar elementos y significados particulares en la vida cotidiana de los 
migrantes y sus familias a lo largo de su historia migratoria. De esta manera, en 
las esferas familiares de estos migrantes se reconocen procesos de territoria-
lización en los cuales es posible distinguir dos tipos de lógicas espaciales: por 
un lado, las vinculadas con la fijación espacial (nodos o polos) y las que origi-
nan la interacción espacial (flujos). Los sistemas residenciales de las familias 
transnacionales se caracterizan por la concentración espacial a escala local, y la 
plurilocalización a escala global. Las multirresidencias funcionan como anclajes 
territoriales, o sea, son los nodos o polos que componen esta compleja red. A 
la vez, se reconocen importantes e intensos flujos materializados en las interac-
ciones entre el origen y el destino. (Sassone et al., 2006, p. 140)

Bajo esta lógica, al abordar los procesos migratorios es importante poner el foco sobre 
la construcción de trayectorias migratorias, ya que brindan la pauta de diferentes factores que 
influenciaron el proceso migratorio y orientaron el recorrido y destino final de los migrantes, 
tales como características y situaciones de contexto de los territorios de origen y de residencia 
habitual, la oferta y condiciones laborales, la importancia de las redes sociales y familiares, las 
condiciones de habitabilidad, entre otros. 

En este sentido, según Contreras (2019):

... los movimientos de los sujetos migrantes no son estructurados ni responden 
a una racionalidad en la secuencia de viajes, entradas y salidas. Cada nodo tras 
movimiento es una negociación, una estrategia y un arbitraje entre múltiples 
factores, entre estos la familia, las condiciones de vida, la relación entre el lugar 
de trabajo, la residencia, la movilidad de cuidado, las condiciones de acceso y 
conectividad que provee un territorio, entre otros. (p. 6)

Con relación a la trayectoria migratoria, Sassone (2018) sostiene que la misma 

... posiciona al migrante, en tanto sujeto frente a la experiencia espacial de los 
anclajes y de la movilidad, tanto en los tiempos largos de vida (su biografía) 
como en los tiempos cortos de su cotidianeidad. Esta trayectoria, hecha de 
trayectorias residenciales, laborales y familiares, provoca el descubrimiento de 
sus relaciones con el espacio desde la multiescalaridad entre lo local y lo global, 
desde sus etapas de ciclo de vida tanto en el tiempo largo como en el tiempo 
corto. (P. 2)

En la construcción de trayectorias migratorias existe un patrón, construido por la red 
de coterráneos y no exclusivamente por decisiones individuales, que las personas realizan tras 
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informarse de las posibles alternativas; esto implica que las trayectorias, aunque aparentemen-
te individuales, son trayectorias que generalmente siguen recorridos colectivos. Las redes mi-
gratorias hacen que a partir de tan solo unos pocos individuos o unas pocas familias se creen 
amplias comunidades (Garzón, 2007).

Massey et al. (1998), en Arango (2003b), definen las redes migratorias como:

... conjuntos de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a 
emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o 
compatriotas, ya sea en el país de origen o en el de destino. Las redes trans-
miten información, proporcionan ayuda económica o alojamiento y prestan 
apoyo a los migrantes de distintas formas. De estas múltiples formas facilitan 
la migración al reducir sus costos y la incertidumbre que frecuentemente la 
acompaña. (p. 20)

Desde varias disciplinas, son diversas las investigaciones sobre las redes entre los mi-
grantes, las que reflejan la importancia que poseen para las personas durante la trayectoria 
migratoria. Pedone (2010) considera que:

... las redes migratorias son estructuras sociales mayores que trascienden los 
límites geográficos y tienen un carácter eminentemente transnacional, e invo-
lucran a todas aquellas personas e instituciones que están vinculadas al hecho 
migratorio: políticas de estado (origen y destino), migrantes, empleadores y em-
pleadoras, ONGs, personal de servicios sociales (preferentemente educación y 
salud), instituciones religiosas, asociaciones de migrantes. (P. 107)

En este sentido, se observa que las redes generan un andamiaje de vital relevancia 
durante la trayectoria migratoria que opera como recurso para los migrantes, que brinda, por 
ejemplo, información acerca de posibilidades laborales, pero que también muchas veces ayudan 
a afrontar el costo económico del proceso migratorio.

La inmigración internacional en la región en el siglo xxi

En la República Argentina existe una amplia historia de migrantes que llegaron a este 
territorio. Al proceso de consolidación estatal, que abarca desde fines del siglo xix hasta las dos 
primeras décadas del siglo xx, se lo conoce como la “gran inmigración” o la “inmigración masi-
va”, que fue mayoritariamente de origen europeo. Durante el resto del siglo xx, los ingresos de 
migrantes han tenido lugar de manera dinámica, y en el siglo xxi la inmigración latinoamericana 
ha arribado a la República Argentina con la intención de establecerse.

Los territorios de la Patagonia Austral argentina fueron, tardíamente, incorporados al 
Estado Nacional y en ellos se consolidaron modelos económicos extractivos, que se mantu-
vieron durante todo el siglo xx, con la característica de ser territorios receptores de población, 
producto de la inmigración internacional primero, para luego sumar la migración interna prove-
niente del norte del país.

Cada uno de estos periodos y procesos de dinámicas migratorias ha sido estudiado. En 
sus inicios, estos estuvieron orientados a dar cuenta de la situación de los grupos migratorios 
que llegaron al centro del país. Durante el siglo xx, se diversificaron y abordaron especialmente, 
a los distintos subgrupos de migrantes que llegaron en sus inicios y sumaron luego particulari-
dades regionales.

Río Gallegos, localizada en el departamento Güer Aike (Figura 1), se ha destacado his-
tóricamente por ser receptora de migrantes, tanto internos como internacionales. Migración 
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que se diferencia, durante el siglo xx, en momentos históricos que dan cuenta de modelos eco-
nómicos vigentes, caracterizada por un proceso migratorio motivado fundamentalmente por el 
trabajo.

Figura 1: Localización de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina

Fuente: elaborado por González, C. y Ampuero, C. tomando como base imagen de CartoDB “Positron” y archivos 
vectoriales de IGN

A inicios del siglo xx, junto a la gran oleada de europeos que llegó al país y a la región, 
se sumaron migrantes chilenos, principalmente de la Patagonia chilena, para realizar trabajo go-
londrina2, el cual involucra población que se desplaza en busca de oportunidades laborales de 
carácter estacional en las estancias, ocupándose en la esquila de ganado ovino, sin establecer 
arraigo ni integración en este nuevo espacio. Luego se sumaron a las tareas de los frigoríficos 
que ofrecían trabajo permanente, así como a los servicios comerciales en los diversos pueblos 
de la región.

En Santa Cruz, desde finales del siglo xix y principios del xx, también se instalaron en los 
pueblos migrantes provenientes del sur de Chile para realizar trabajos en el campo y posterior-
mente realizar tareas en los frigoríficos y casas comerciales. Según Güenaga (2011), en Santa 
Cruz se trató inicialmente de una inmigración colonizadora, en tanto se conforma la primera so-
ciedad foránea en territorios hasta entonces pertenecientes a los pueblos indígenas, práctica-
mente deshabitada por otros hombres blancos, sin estructuras económicas ni sociales previas. 

2 Aparicio et al. (2013), con relación a los migrantes golondrinas, mencionan que las producciones o los ciclos 
productivos que presentan demandas de trabajadores fuertemente concentradas en algunos momentos del año 
(demandas estacionales), requieren de la contratación de migrantes "golondrinas" para cubrir sus necesidades de 
trabajo. Estas migraciones de hombres y mujeres, que pueden incluir a las familias, recorren diferentes regiones del 
país siguiendo el calendario de las cosechas.
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Esta autora afirma que la etapa poblacional definitiva coincide con el nacimiento de la ciudad de 
Río Gallegos, primera etapa marcada por el arribo de colonos en su gran mayoría extranjeros.

Hacia la mitad del siglo xx, el Estado Nacional con una mirada geopolítica invirtió fuer-
temente en la instalación de empresas estatales extractivas: Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
(YPF) en la cuenca del golfo San Jorge al noreste y sur, y Yacimientos Carboníferos Fiscales 
(YCF) en la cuenca carbonífera en el sudoeste santacruceño. Durante este período, el Estado 
motivó la migración de trabajadores provenientes del resto del país, quienes se radicaron defi-
nitivamente en el sur de la provincia, principalmente, para trabajar en las empresas estatales, ya 
sea YPF o YCF. Sin embargo, estas nuevas condiciones de trabajo de mayor estabilidad también 
fomentaron que esa misma inmigración golondrina de décadas anteriores proveniente del sur 
de Chile ahora se torne permanente.

Dicho proceso migratorio disminuyó notoriamente hacia fines del siglo xx e inicios del 
xxi, debido a que, por un lado, mejoraron las condiciones políticas y económicas en Chile, y por 
otro, se produjo el declive de las empresas estatales que en la década de 1990 se privatizaron 
o concesionaron.

Por otra parte, con relación a la dinámica poblacional de Río Gallegos, resulta un incon-
veniente no contar con datos estadísticos puntuales para esta ciudad desde sus inicios, algunos 
autores mencionan algunos que se presentan a continuación:

García (1997) menciona que, desde su fundación en 1885 y hasta 1895, en lo que define 
como etapa de fundación, la ciudad contaba con 145 habitantes y 25 viviendas. El censo de la 
época marca un 83% de extranjeros, de ellos, el 28% eran ingleses y el 22% eran chilenos. La 
misma autora dice que en 1906 se registran 1178 habitantes. Esta cifra representa un 60% de 
extranjeros (entre ellos, italianos y españoles) y un 30% de argentinos. Este aumento se relacio-
na con la aparición de grandes establecimientos, pequeños comercios y con la disponibilidad y 
acceso a tierras fiscales.

La ciudad de Río Gallegos se vio favorecida por la vecindad de Punta Arenas (Chile) de 
donde provienen las primeras casas de comercio, los materiales y la mercadería necesaria para 
el avance en la ocupación de la zona rural. 

Punta Arenas era entonces un centro urbano en expansión, debido tanto a su situación 
geográfica como a la política de atracción de migrantes llevada a cabo por el gobierno de la 
República de Chile. Era el paso obligado de los navíos que efectuaban el cruce interoceánico, 
ya que desde 1868 se había establecido una línea regular Liverpool-Valparaíso, con recalada 
en Punta Arenas, lo que posibilita la vinculación directa y temprana con Europa (García, 2000).

Hacia mediados del siglo xx, en la década de 1960, se observa un crecimiento en la 
población de la provincia de Santa Cruz y su capital seguía aumentando en jerarquía urbana. Si 
bien la cantidad de población en aumento en la Provincia era santacruceña y del resto del país, 
esta también se vio acrecentada por migrantes, entre ellos, principalmente los provenientes de 
Chile (31% del 38% de extranjeros). En la década de 1970 la población continúa en aumento 
y Río Gallegos era la ciudad más poblada de la Provincia. Los migrantes son menos que en la 
década anterior, pero siguen arribando a la Provincia. Para la década de 1980 se cuenta con 
más argentinos que extranjeros entre la población migrante hacia Santa Cruz. Hacia la década 
de 1990, su población era, superiormente, argentina. Solo un 16% era extranjera, contándose 
todavía gran cantidad de chilenos (89,5%), pero comienza también a vislumbrarse la presencia 
de población de otros países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Uruguay y un paulatino cese 
de radicación de migrantes chilenos.



ISSN 2618-2335 63

Volumen V - Número 1: 55-82 (2022)

A partir del 2000 y hasta el presente, se cuenta en Santa Cruz y en Río Gallegos, con 
un número importante de población nacida en la Provincia. La población que llega a residir 
proviene de otras provincias de Argentina y de países limítrofes como Bolivia y Paraguay. El 
número de chilenos que eligen la Provincia y la ciudad es notablemente inferior que en el siglo 
xx (Norambuena et al., 2015; Ampuero et al., 2020).

El siglo xxi muestra un cambio importante en el origen de los migrantes, siendo mucho 
más habitual la inmigración por trabajo proveniente de países como Bolivia, Paraguay y Perú. 
Ya avanzado este siglo, se aprecia cómo esa migración latinoamericana se diversifica e incluye 
países del Caribe, como Colombia, Venezuela, República Dominicana, entre otros.

Si se analiza la migración latinoamericana al país, según los últimos censos de 2001 y 
2010, se observa cómo la inmigración por países ha aumentado, con excepción de la chilena 
que disminuyó de un 14% a un 10,6%; la boliviana pasó de un 15,3% a un 19,1%; la colombiana 
de un 0,3% a un 1%; la proveniente de Paraguay de un 21,2% a un 30,5%; la inmigración perua-
na pasó de un 5,9 a un 8,7%; la venezolana de un 0,2% a un 0,4% y, la proveniente de Brasil se 
mantuvo en un 2,3% (INDEC, 2001-2010).

Con relación a las investigaciones sobre la inmigración latinoamericana en la región 
patagónica para el siglo xxi, se encuentran trabajos que dan cuenta de grupos migrantes, par-
ticularmente, bolivianos y paraguayos (Baeza, 2011; Baeza, 2013; González y Sassone, 2016; 
González, 2020a; González, 2020b; Matossian, 2019; Barelli y Dreidemie, 2015). En la provincia 
de Santa Cruz hay escasos trabajos que den cuenta de este nuevo tipo de inmigración.

Metodología

Atento a los escasos antecedentes del tipo de estudio propuesto que hubieran abor-
dado particularmente del caso Río Gallegos, como ya se ha mencionado, se organizó una pro-
puesta de tipo exploratoria —en términos de alcance (Sabino, 1996)— de sesgo descriptivo, en 
relación al carácter del conocimiento a construir.

A partir de un análisis interdisciplinario sobre la migración, se abordan los temas con 
dispositivos de sesgo cualitativo.

En una primera instancia, se realizó un relevamiento bibliográfico tanto en bibliotecas 
físicas como virtuales disponibles en la web. Posteriormente, se realizó su lectura y análisis para 
la construcción del marco teórico-conceptual —cuya discusión se habilitó nuevamente en las 
instancias analíticas de los datos construidos en el campo—. De igual forma, se analizó informa-
ción estadística generada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en relación 
a la inmigración latinoamericana para el área de estudio.

Luego de una serie de recorridos de “impregnación”, el acercamiento al campo se orien-
tó a la atención de actividades públicas organizadas por colectivos de migrantes (festividades, 
oficios religiosos, etc.) tendientes a la identificación de estrategias culturales que forjan la cohe-
sión territorial. A través de la Observación Participante (Taylor y Bogdan, 1984; Guber, 2009), 
se procedió al registro escrito mediante diario de notas y a la documentación fotográfica.

En correspondencia con la impronta etnogeográfica (Barrera Bassols, 1986; Zusman, 
2011) de los dispositivos de construcción de datos señalados en el párrafo precedente, se rea-
lizaron entrevistas semiestructuradas a migrantes de las diferentes colectividades incluidas en 
el estudio. Estas entrevistas, con inspiración en los desarrollos del método biográfico (Pujadas 
Muñoz, 1992) y, en particular, desde la perspectiva de los relatos de vida paralelos, procuraron 
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abordar la historia migratoria y familiar, trayectorias laborales y residenciales, tomando como 
eje central las formas de anclaje territorial y las relaciones espaciales de los fenómenos. Con-
forme a ello, se diseñó un guion temático de entrevista, el cual tuvo un alcance meramente 
organizador previendo la posibilidad de emergencia de categorías (temáticas) en terreno.

El diseño flexible (Mendizábal, 2006) definido en la propuesta original permitió realizar 
adaptaciones en razón de las restricciones de circulación y reunión dispuestas por el Estado 
Nacional durante el año 2020; por ello, las situaciones de entrevista debieron concretarse y 
registrarse de manera remota a través de aplicaciones de videoconferencia3. 

Dado el carácter cualitativo de esta instancia de acercamiento al campo, se determinó 
una muestra no probabilística intencional (Hernández Sampieri et al., 2010; Flick, 2004) de 
migrantes a entrevistar, organizada en relación a dos variables: país de origen y tiempo de resi-
dencia en Río Gallegos; el carácter exploratorio del estudio eximió de pretender una definición 
previa de un punto de saturación del muestreo, sin perjuicio de lo cual la habilitación de espa-
cios de análisis del contenido de los relatos a medida que eran recuperados permitió iniciar la 
identificación de elementos comparables entre ellos.

La instancia propiamente analítica del registro de las entrevistas se ejecutó mediante la 
formalización de su lectura recursiva conforme a la secuencia: transcripción-codificación-sín-
tesis inspirada, como se ha mencionado, en la perspectiva de la Teoría Fundamentada (Andréu 
Abela et al., 2007; Flick, 2004). Además de la identificación de las categorías (temáticas) pre-
vistas en el guion, se procedió a la indicación de categorías emergentes; a la definición de las 
dimensiones en las categorías que involucraron más de una de ellas y al establecimiento de va-
lores que las mismas asumieron para cada caso. Debe constar, respecto a los valores, que en las 
categorías que por su intención cualitativa o indicación espacial no resultaba pertinente la codi-
ficación de los valores, se utilizó como valor absoluto la textualidad del relato del entrevistado.

Para proceder a la síntesis analítica integrando casos, categorías y variables censales, se 
procedió al diseño de una base de datos mediante hoja de cálculo en el programa Excel, lo cual 
permitió la carga de los valores correspondientes al relato de cada uno de los casos —entrevis-
tados— (uno por hoja) y la integración de la información resultante en una planilla de síntesis en 
la que a cada caso le fue asignada una fila, en tanto en las columnas se realizó la desagregación 
por categoría y dimensión.

Con relación a la información espacial, se la sometió al tratamiento mediante el software 
QGIS en su versión 3.16 “Hannover”, para la elaboración de cartografía temática que represen-
ta la trayectoria geográfica de la migración desde el lugar de origen hasta su instalación en Río 
Gallegos.

Los migrantes latinoamericanos en Río Gallegos

Se entrevistó a trece migrantes de acuerdo al siguiente detalle: tres provenientes de Bo-
livia, dos colombianos, dos paraguayos, dos venezolanos, un brasilero, un peruano, un cubano y 
uno proveniente de República Dominicana. En la Tabla 1 se presenta el perfil biográfico de los 
entrevistados, señalando género, edad, país y ciudad de nacimiento, nivel de estudios alcanza-
dos, ocupación actual y año de llegada a Río Gallegos.

3 Para esta oportunidad, se utilizó el servicio Google Meet y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. La 
elección de la videollamada por una aplicación y otra, quedaba a cargo del entrevistado/a.
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Tabla 1: Perfil biográfico de lo/as entrevistado/as 

Fuente: elaborado por Ampuero, C., en base a las entrevistas realizadas
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En función del guion elaborado para las entrevistas y al relato de los entrevistados se 
determinaron categorías temáticas. Para algunas de ellas fue necesario indicar dimensiones de 
análisis que se detallan a continuación:

 -Categoría temática “Causas de la migración”, si bien se tiene en cuenta que los 
motivos para migrar, generalmente, son más de uno, se han asignado los siguientes valores:        
a. trabajo; b. estudio; c. política; d. aventura; e. encuentro familiar; f. independencia de la familia 
nuclear; g. clima.

 -Categoría temática “Trayectoria migratoria” cuyos valores asignados son: a. mi-
gración directa hacia Río Gallegos; b. migración indirecta hacia Río Gallegos con desplazamien-
tos/traslados/movimientos previos en el país de origen; c. migración indirecta hacia Río Galle-
gos con desplazamientos previos en Argentina; d. migración con antecedentes de migración a 
terceros países.

 -Categoría temática “Trayectoria laboral”, con cuatro dimensiones: 1. “Continui-
dad o no” cuyos valores son: a. continuidad trabajo/ocupación del lugar de origen; b. disconti-
nuidad trabajo/ocupación con el lugar de origen; 2. detalle de ocupación en el lugar de origen; 
3. otras ocupaciones a lo largo de la trayectoria migratoria; 4. detalle de la ocupación en Río 
Gallegos.

 -Categoría temática “Redes migratorias”, con los siguientes valores asignados: a. 
sin receptor en la localidad; b. con receptor en la localidad; c. con receptores en localidades de 
tránsito, además se indagó en otras dos dimensiones: carácter del receptor y ¿fue receptor (el 
entrevistado)?

La motivación de migrar

La falta de oportunidades laborales asociadas a la situación económica en sus países, 
aparece en los relatos como uno de los motivos por los cuales estas personas dejaron su lugar 
de origen y llegaron a la Argentina en busca de un empleo que les permita obtener estabilidad 
económica y mejores condiciones de vida. “Más que nada por el trabajo, antes allá no había casi 
mucho, no daba, la familia no tenía para la comida, no teníamos mucho trabajo” (NH, Bolivia).

... quise estudiar, entrar a la universidad, pero allá el bolsillo no daba porque 
entrabas y no había nadie que me mantenga así que no, así es que, bueno, lo 
dejé y, bueno, me vine de nuevo... a Mendoza a trabajar. (RO, Bolivia)

... mi motivo de migrar fue para un cambio de vida. Sabes que hay países que 
viven en constante pobreza y no tienen... no tienes la posibilidad o más co-
nocimiento por más estudios que tengas, no tienes la posibilidad... de poder 
superarte, de tener una mejora económica, poder tener un mejor nivel de vida, 
y entonces ese el problema principal que tiene Cuba... (SMM, Cuba)

Otro motivo que se destaca es el acceso a la educación, ya que en sus países de origen 
es arancelada, con costos muy elevados. Como en Argentina la educación pública no es arance-
lada se convirtió en un gran atractivo al momento de tomar la decisión de migrar.

A mí, la verdad, me pareció bastante interesante porque los estudios en Colombia son 
privados y hay que pagar. Y entonces… yo lo pensé y dije “bueno, es una opción bastante favo-
rable el poder ir, estudiar y también conocer otro país diferente”. (EGS, Colombia)
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En Colombia es muy complicado estudiar y la verdad que a mí siempre me gustó mu-
cho estudiar, capacitarme y es como que entendía que la única forma que tenía yo de poder 
salir adelante porque mi familia no tiene muchos recursos económicos, entonces cuando vi la 
oportunidad de venir... la verdad que no lo pensé mucho. [...] yo quería seguir estudiando y en 
Colombia las universidades privadas que son como las más accesibles en forma, no económica, 
sino que es más fácil acceder porque las públicas tienen muy pocos cupos... y, bueno, las priva-
das son muy costosas, así que yo quería tener la posibilidad de seguir estudiando y eso fue lo 
que me trajo a Argentina. (YP, Colombia) 

"En principio por estudiar, porque la universidad es gratis y allá si quería estudiar algo 
tenía que pagármelo. [...] poder seguir estudiando sin preocuparme por el pago de una mensua-
lidad". (ER, Perú).

Se manifestaron, además, como causa de la migración, las situaciones de inseguridad 
que vivieron en sus países de origen: “... tuve un par de situaciones complicadas respecto a la 
inseguridad de mi país, y eso terminó de hacerme un clic” (CD, Venezuela).

Otra causa está asociada a una búsqueda de bienestar y oportunidades, a la aventura, 
relacionada con lo inexplorado, lo desconocido y ligado a las ganas de viajar y conocer nuevos 
espacios, sin tener conocimientos previos de los mismos. 

A veces… no sé si… los dominicanos nacen con el signo de aventureros, con el 
signo de visa, de explorar y así…, pero qué sé yo, a nivel económico yo estaba 
bien. [...] Por ser aventureros, a veces nosotros somos de ser aventureros, te 
dicen, sabes que vamos a Argentina, allá podés tener un futuro mejor que en tu 
país, porque a veces nadie es profeta en su tierra, creemos en esos versos, en 
esas creencias. [...] Por eso digo que por economía no fue que vine al país, sino 
porque alguno a veces por aventurar y que te llenan la cabeza de pajaritos… no 
me arrepiento… es un desafío, a veces, en la vida. (AP, República Dominicana)

Siempre me gustó viajar, siempre me gustó conocer culturas nuevas, siempre 
me gustó compartir... es algo que llevo conmigo, desde muy chico viajé, des-
de muy chico viví en diferentes ciudades y creo que uno aprende más de la 
vivencia en otras ciudades, en otras culturas, que en la universidad. Creo que 
la universidad te forma con un título, pero la experiencia vivida te la da ese 
intercambio cultural. (GTV, Venezuela)

Otro de los motivos mencionados está relacionado con la búsqueda de independencia 
de la familia nuclear, es decir, como la acción de independencia con el hogar de los padres. Se 
manifiesta la necesidad de “crecer”, cortando con la convivencia familiar y migrando hacia otro 
país.

La motivación fue personal [...] era por la inquietud de salir del caparazón de 
mamá, de querer conocer otra forma de ver el mundo, de vivir, yo viajaba y me 
sentía... viajaba desde muy chico por cuenta propia, me sentía muy depen-
diente, sentía que era momento de crecer y sabía que era el momento, era la 
edad, tenía las condiciones, los recursos materiales, financieros, salud, edad, 
la juventud, todo pesaba a favor de sentir que era el momento de hacer algo, 
sino hiciera en ese momento [...] Pues nada, que lo que me sucedió, que era 
una cuestión meramente existencial de crecer personalmente. Entonces, no lo 
viví desde la expectativa desde la típica migración por así decirlo, uno no tie-
ne trabajo en su sitio y viene a buscar una mejor remuneración o cosas por el 
estilo, no, fue un camino poco contrario efectivamente por ello, una cuestión 
de soltar y empezar de nuevo, saber que podía hacerlo era una motivación más 
interna [...] una motivación más bien emocional, de querer salir de la casa de 
mamá y crecer en un lugar, de probarme a mí mismo que podía enfrentarlo y 
podía hacerlo. (ED, Brasil)
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[...] una de las motivaciones principales era poder crecer, terminar de crecer, 
como les decía, vivía todo ese tiempo en la casa de mis padres, ya eran 35 años 
viviendo en casa de mamá y me parecía que era la posibilidad de hacerlo, era 
más fácil en el extranjero que en mi propio país. (CD, Venezuela)

Dentro de las causas que originaron el movimiento migratorio, se destaca el clima en el 
lugar de origen. Las altas temperaturas se convirtieron en una molestia al momento de desarro-
llar su actividad laboral que realiza gran parte del tiempo al aire libre, por lo cual se constituyó 
en una de las principales causas para tomar la decisión de migrar.

Me vine porque estaba un poco cansado por el tema del clima, era lo que más 
me afectaba. Hacía mucho calor en verano y nosotros, prácticamente, a veces 
trabajamos afuera, adentro, o adentro y afuera, con días que llegaban a los 40 
°C, ese fue el primer problema que me impulsó a venir a Río Gallegos y tuve 
que decidir porque estaba mi salud también en juego, me estaba haciendo mal 
así que tuve que mudarme para acá. (HV, Paraguay)

Los recorridos realizados

Con relación a los recorridos realizados por los/as entrevistados/as, categorizados como 
trayectorias residenciales, se han establecido cuatro valores. Estos son los siguientes: migra-
ción directa hacia Río Gallegos, migración indirecta hacia Río Gallegos con movimientos previos 
en el país de origen, migración indirecta hacia Río Gallegos con movimientos previos en Argen-
tina, migración con antecedentes de migración a terceros países. La Figura 2 representa estos 
recorridos, en donde las líneas muestran el itinerario realizado por cada entrevistado. Como 
se había previsto —y señalado con anterioridad—, para el caso de esta categoría los valores se 
definieron a partir de lo emergente en las entrevistas (no fueron definidos con anterioridad).

Figura 2: Movimientos realizados por los entrevistados

Fuente: elaborado por González, C. y Ampuero, C. en base a las entrevistas realizadas
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Migración directa hacia Río Gallegos. El primer valor, migración directa hacia Río Galle-
gos, hace referencia a la trayectoria directa realizada desde el lugar de origen hasta Río Galle-
gos, sin estadías permanentes en otra ciudad en el recorrido migratorio (Figura 3). Si bien los 
entrevistados manifestaron que ingresaron a la Argentina por la ciudad de Buenos Aires, la 
estadía allí fue transitoria, de paso, sin intención de quedarse a residir en esa ciudad.

Figura 3: Migración directa hacia Río Gallegos

Fuente: elaborado por González, C. y Ampuero, C. en base a las entrevistas realizadas

Este valor muestra un patrón directo que, para el caso de los/as entrevistados/as, está 
influenciado por algún familiar o amigo que reside con anterioridad en Río Gallegos y son quie-
nes motivaron, en gran medida, el movimiento y la llegada directa al destino.

... vengo de Barranquilla, una ciudad que queda al norte de Colombia. [...] Y una 
vez que, bueno, compré los pasajes, les avisé a mis tíos que había comprado el 
pasaje y ellos me compraron el pasaje desde Buenos Aires hasta Río Gallegos, 
porque yo solamente compré de Colombia para Buenos Aires… de Bogotá para 
Buenos Aires. (EGS, Colombia)

“Llegué a Buenos Aires (desde Venezuela), estuve unos días allá. El 3 de septiembre 
llegué a Buenos Aires y el 8 ya estaba acá, en Río Gallegos” (CD, Venezuela).

“Nací en un pueblo llamado Vaquería... [...] Resido en Río Gallegos desde finales de 
2015... noviembre; (vine) directamente a Gallegos (desde su ciudad de origen)” (ER, Perú),

“Nací en República Dominicana, provincia San Cristóbal, Bajos de Haina [...] hace 14 
años más o menos (llega a Río Gallegos) [...] en Buenos Aires (estuvo) una semana, sí” (AP, Re-
pública Dominicana).

Migración indirecta hacia Río Gallegos, con movimientos previos en el país de origen. Por 
otro lado, el valor “migración indirecta hacia Río Gallegos, con movimientos previos en el país 
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de origen” hace referencia a aquellos migrantes que realizaron movimientos entre ciudades de 
su país de origen con estadías permanentes (Figura 4), antes de decidir migrar a Río Gallegos.

Yo nací [...] en la localidad de Salvador, provincia Bahía, República Federativa 
del Brasil; yo viví allí hasta los 22 años en primer término y luego hasta los 27 
años desde mi niñez y adolescencia en ese lugar y el inicio de mi vida profesio-
nal y adulta también [...] (Vive en Río Gallegos) Eh... desde el 2007 [...] antes de 
migrar estuve un tiempo en Brasilia para ver cómo era. (ED, Brasil)

Figura 4 : Migración indirecta con movimientos dentro del país de origen

Fuente: elaborado por González, C. y Ampuero, C. en base a las entrevistas realizadas

Migración indirecta hacia Río Gallegos con movimientos previos en Argentina. Se encuen-
tra el valor “migración indirecta hacia Río Gallegos con movimientos previos en Argentina” (Fi-
gura 5), el cual se refiere a la población migrante que llega a la Argentina y realiza movimientos 
o desplazamientos con estadías permanentes por diferentes ciudades del país.

Y bueno, de allá (Bolivia), bueno… Primero vine a Jujuy. De Jujuy… bueno, en 
Jujuy trabajé no sé si tres, cuatro meses; Y bue´, después me vine para… pa´ 
Tucumán; después me fui para el lado de La Rioja. Después pasé para Catamar-
ca; después llegué a San… cómo es… a San Juan. Bueno, después de eso llegué 
a Mendoza, San Rafael, Tunuyán. Después me fui para el lado de Tupungato, 
donde hay mucha papa. Después trabajé para el lado de San Martín; durante 
los cinco años sí que recorrí… sí recorrí todo Mendoza; después… bueno, de 
los cinco años… bueno, me fui para el lado de Buenos Aires; en el 90 cuando 
me fui a Bolivia, me fui para el lado del… Cochabamba, pa´ otro lado. Pero no 
me gustó [...] de Bolivia vine a Buenos Aires con mi esposa. Así que me quedé 
en Buenos Aires… Estuve ocho años. [...] Y del 98 me vine para la Patagonia. 
Y llegué primero acá y después me fui para… pa´ Turbio. En Turbio estuve dos 
años, hasta el 2000. (FUP, Bolivia)
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Yo me casé con ella (su pareja) a los 21 años y a los 22 pasamos a Puerto Rico, 
Misiones. Ya estamos hace 17, 18 años casi en Argentina. [...] Yo vine en el año 
2010, noviembre del año 2010. [...] Estábamos viviendo en Puerto Rico, pero 
decidí venir a vivir acá, a Río Gallegos, vine solo. Después, a los tres meses, vino 
ella (su pareja) y los chicos vinieron después de un año. [...] De Puerto Rico, para 
acá. No me fui a otro lado. (HV, Paraguay)

Figura 5: Migración con antecedentes de migración a terceros países

Fuente: elaborado por González, C. y Ampuero, C. en base a las entrevistas realizadas

Migración con antecedentes de movimientos con estadías permanentes en terceros países. 
Por último, se encuentra el valor “migración con antecedentes de movimientos con estadías 
permanentes en terceros países”, previos a la llegada a la Argentina (Figura 6). 

Los primeros años sí estuve en Maracay, después estuve un tiempo fuera de mi ciudad 
por cuestiones de estudio, regresé, volví, regresé, durante un par de años fue así mi vida; com-
partía residencia entre tres ciudades... Maracay, mi ciudad natal, San Antonio de los Saltos, la 
ciudad en la que trabajaba y Caracas. [...] y después llegué acá (Argentina), el plan siempre fue 
desde que llegué estar 5-4 años en La Plata, [...] hasta el 2013… después me regresé, tuve un 
ínterin en Medellín… 2014 viví en Medellín, en Colombia, me regreso a Venezuela un par de 
meses y yo me desacostumbré a la realidad de Venezuela, de verdad, ya Venezuela en ese mo-
mento tenía una realidad muy complicada y una realidad que yo no viví en esencia, así que en 
octubre del 2015 o septiembre del 15 decido venirme. [...] yo llegué a la Argentina en el 2015, 
octubre del 2015, noviembre del 2015, no lo recuerdo bien. [...] (llega a Río Gallegos) febrero o 
marzo del 2016. (GTV, Venezuela)
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Figura 6: Migración indirecta con movimientos previos en Argentina

Fuente: elaborado por González, C. y Ampuero, C. en base a las entrevistas realizadas

Las trayectorias laborales

Se exploran las trayectorias laborales de los migrantes, a través del análisis de su movi-
lidad ocupacional, comparando sus empleos en el país de origen y en Río Gallegos.

Esta categoría fue abordada a partir de tres dimensiones: experiencia laboral/ocupación 
en el lugar de origen, experiencia laboral/ocupación en Río Gallegos y continuidad/discontinui-
dad de experiencia laboral/ocupación.

Se observó que el nivel de estudios alcanzados es un factor diferenciador en la activi-
dad que desempeñan durante su trayectoria laboral y al incorporarse en el mercado de trabajo 
riogalleguense.

Con relación a la continuidad laboral que se da entre la actividad desarrollada en su país 
de origen y la desempeñada en Río Gallegos, se destaca que varios migrantes que cuentan con 
una formación de estudios superiores culminados, han conseguido insertarse en actividades la-
borales vinculadas a sectores para los cuales se formaron y en los que se desempeñaron en sus 
países de origen, por ejemplo, en las áreas de ingeniería, informática, finanzas, diseño gráfico. 

Yo desde que llegué (a Río Gallegos) mi primer y único trabajo fue la Univer-
sidad. Obviamente soy docente desde ese entonces [...] siempre fue mi único 
trabajo. [...] hoy soy docente adjunto en el área de sistemas. [...] yo trabajaba (en 
Brasil) en un banco, en el área software con datos. (ED, Brasil)

En Colombia sí trabajé, yo me recibí de la tecnicatura a los 19 años y empecé a 
trabajar de los 19 a los 20, trabajé en una financiera. [...] (en Río Gallegos) tra-
bajé, en dos estudios contables, después trabajé en Educación, en la Dirección 
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de Educación Superior y después en UNPA; (en la UNPA UARG, está a cargo) 
de la Jefatura de Departamento de Personal. (YP, Colombia)

(En Venezuela) había empezado como con un emprendimiento, trabajar por mi 
cuenta en diseño gráfico, y trabajaba con una empresa con estudios de mer-
cado. [...] Soy técnico superior en publicidad y mercadeo y después hice otra 
tecnicatura que es así como lo llaman acá “diseño gráfico” [...] eso es lo que 
estudié y es en lo que me desarrollo en lo laboral. [...] hace 5 años, no 6 ya, 
estoy trabajando en Club Hispano Americano, hay un pequeño departamento 
de prensa y yo soy el diseñador gráfico del club, somos dos, un periodista y yo, 
y entre los dos nos encargamos de toda la información del club, de las activida-
des y obviamente de la parte gráfica y del manejo de las redes. (CD, Venezuela)

Siempre trabajé con mis títulos académicos, siempre trabajé de ingeniero. Me 
dediqué a formular alimentos durante muchos años... [...] y luego me olvidé de 
los alimentos y me dediqué al ambiente, acá en Argentina en general cuando 
llego, como cualquier migrante, obviamente, empiezo haciendo de todo, inclu-
sive pasear perros [...] y cuando llegué a Gallegos daba clases particulares en las 
áreas numéricas hasta que en el 2017... viene el concurso de la universidad y 
ahí aplico, me vuelvo a insertar en el mundo, si se quiere, formal y en el mundo 
de la ciencia, soy docente investigador de la UNPA (Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral), desde el año 2017 y desde el año 2019 apoyo a la gestión 
municipal desde diversas áreas del conocimiento que tengo e intentando apos-
tar por el cambio de la ciudad. (GTV, Venezuela)

También se encuentran migrantes con un nivel de estudios básicos, pero que se han 
especializado en un oficio concreto, por ejemplo, en el área de la construcción, que les permitió 
tener una continuidad en la actividad laboral que desarrollaban en su país de origen y la que 
desempeñan en Río Gallegos.

Soy constructor y construí esta casa [...] mi hermana se casó con un muchacho 
de ahí, de Puerto Rico (Argentina), y bueno, él estaba trabajando en una fábrica. 
Sabía que yo trabajaba y tenía el mismo oficio, entonces, él me dijo si le quería 
ayudar en la empresa en donde él estaba trabajando. Entonces, por ese moti-
vo, fue que vine a trabajar, no vine directamente para vivir a Puerto Rico. Pero 
cuando vine a trabajar, el patrón me quiso demasiado, y me dijo “por qué no 
te venís a quedar acá y así podés trabajar mejor, ¿no? es conveniente”, enton-
ces es donde decidimos mudarnos, y ahí estuve trabajando como cuatro años 
en esa fábrica. [...] Yo, cuando llegué, empecé a trabajar en la albañilería, acá 
en Gallegos. Pero después armamos un microemprendimiento, armar cabañas 
prefabricadas, a eso me dedico, y terminación de obras, construcción en seco. 
(HV, Paraguay)

Por otro lado, hay situaciones en que, en Río Gallegos, se encuentran realizando una 
actividad laboral diferente a la que realizaban en su lugar de origen. En este valor se ubican los 
migrantes con estudios primarios o secundarios (completos o incompletos) y sin una profesión 
concreta, que debieron trabajar de manera circunstancial en los empleos que surgieron como 
oportunidades, por lo cual no se encuentra una continuidad en la actividad laboral.

Sí, en la cosecha (en Bolivia). [...] Construcción... de todo un poco, electricista, 
plomero, menos gasista. [...] electricidad ya algo sabía en Bolivia cuando yo hice 
la instalación en mi casa. Yo tenía 13, 14 años, hice la instalación de mi casa. [...] 
volví a Bolivia, allá trabajé de chofer. (RO, Bolivia)

... en Cuba trabajé de todo, desde construcción, hasta estuve trabajando cua-
tro años en la construcción, primero como ayudante, trabajé después como 



ISSN 2618-2335 74

Volumen V - Número 1: 55-82 (2022)

plomero, seguridad boliche... en fábrica de soldadura, como yo me gradué de 
soldador naval, bueno, en el año 2000, primer trabajo fue una refinería de pe-
tróleo y estuve dos años trabajando como soldador y así, tuve muchos trabajos 
en Cuba, soldador, albañil, un poquito de todo. [...] yo acá (en Río Gallegos) me 
dedico, desde que llegué he trabajado en atención al público, en comercio, pa-
nadería, kioskos, es lo que he hecho acá desde que llegué. (SMM, Cuba)

Yo trabajaba en una zona industrial, allá (República Dominicana) se basan mu-
cho en las zonas industriales y yo era trainner, trainner es como velar porque 20 
personas hagan el trabajo bien y cuando entraba un personal nuevo yo lo que 
hacía lo entrenaba [...] primero entré como operaria, y bueno, a nivel por mis 
estudios y qué sé yo, y por alguna sugerencia que daba en la empresa, hubo una 
vacante, opté, por eso pude crecer un poco. [...] (En Río Gallegos) empleada de 
comercio... tengo 10 años ya. (AP, República Dominicana)

Se ubican en esta categoría, además, aquellos migrantes que llegaron a Río Gallegos a 
estudiar y que comenzaron a trabajar en empleos temporales e, inclusive, en emprendimientos 
propios, para poder sostenerse económicamente.

"La temporada de vacaciones de verano (en Río Gallegos) trabajo en un frigorífico y 
mientras está la cursada (en la universidad) trabajo los fines de semana, nada más. [...] (en Perú 
trabajó) sí, en una empresa agrícola de espárragos" (ER, Perú).

... empecé a trabajar (en Colombia) en una empresa de químicos… una empresa 
que se encarga de hacer perfumes, que se encarga de hacer jabón líquido. [...] 
Y ya tenía otros ahorros de antes que había ahorrado algo de dinero vendiendo 
pudines en la calle o vendía queso, vendía queso, así que, a veces, mi abuelo 
nos daba queso para que nosotros lo llevemos a vender… o leche, cosas así. [...] 
la barbería (en Río Gallegos) es la única actividad que realizo. Hace aproximada-
mente cuatro años que me dedico a esto… oficialmente. Así que, corto el pelo… 
bien, bien, bien… hace como tres años y medio. (EGS, Colombia)

Por último, se encuentran los movimientos de trabajadores estacionales, denominados 
migrantes golondrinas, que se emplean temporalmente en regiones del país con fuerte deman-
da de mano de obra para la agricultura. Como ejemplo concreto de este tipo de migración se 
encuentra el siguiente caso:

Todo trabajo, todo trabajo… (en Potosí) de todo. Albañil… como te digo, de todo; 
mi viejo era… bueno, trabajaba en la… era minero. Y por ahí sabía llevarme a la 
semana dos o tres veces ¿no?, pa´ que le ayude. Porque allá, de los ocho años o 
nueve ya trabajan. [...] Bueno, trabajé en tabaco, trabajé en ladrillería… bue´ de 
todo un poco. [...] en Tucumán trabajé en zafra... Estuve un par de meses traba-
jando en uva... Catamarca donde trabajé en ladrillo... En San Juan igual, también 
trabajé de ladrillo y uva; Mendoza… bueno, ahí empecé a trabajar de ladrillo, 
albañil… bueno, Mendoza es grande, trabajé de todo, no es que trabajé en un 
solo lugar. Aprendí un montón de cosas. Aprendí a cosechar tomates, chauchas. 
Bah… de todo un poco. A cosechar aceituna... San Martín, uva. En San Rafael he 
estado trabajando en cosecha de durazno, uva... Tunuyán... estuve cosechando 
manzanas. [...] allá (Río Turbio) trabajé en construcción. [...] ya acá trabajé en la 
empresa “Palma". Después de “Palma” me fui a trabajar con… ehh, ¿cómo se lla-
ma?... este… Austral [...] Ahí estuve hasta el 2015, o 2016 creo. [...] ahora hago 
changas, hago changas. (FUP, Bolivia)
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Los vínculos que facilitaron la migración

Las redes migratorias tienen en cuenta los vínculos constituidos por familiares o ami-
gos, que le permitieron al inmigrante salir de su lugar de origen, le dieron apoyo para realizar 
su trayectoria migratoria, y, finalmente, llegar y establecerse de manera definitiva en Río Ga-
llegos. 

Dentro de esta categoría se analizaron dos dimensiones: la primera, en la que el/la mi-
grante tiene a alguien que lo recibe, y otra, en la que el/la migrante es receptor de un conna-
cional.

Con relación a las redes, se encuentran entre los entrevistados casos de migrantes que 
llegaron a Río Gallegos sin ningún contacto, ya sea familiar, amigo o conocido, que los recibiera. 
“A Gallegos llegué solo, completamente solo”, (GTV, Venezuela). 

Por otro lado, se encuentran aquellos migrantes que llegaron a Río Gallegos porque ya 
tenían algún familiar o amigo viviendo en la ciudad que actuó como receptor al momento de 
llegada.

Pues no, yo migré solo. Migré solo y sin hijos ni matrimonio, nada. [...] Sí, tengo 
un familiar directo, tengo un hermano. Si bien no está relacionado con el mo-
vimiento migratorio en mi momento, él migró muy antes de mí, no migramos 
juntos. (ED, Brasil)

Sí, (vino solo a Río Gallegos) justo me encontré con un tío, bah que es tío leja-
no... y me dice, justo me encontré en la ciudad, y me dice ¿qué haces vos acá? 
No estoy ahí, tengo que arrancar con un trabajo, ¿y vos dónde estás? Y, no, yo 
estoy en el sur, no sabes, allá se gana bien, y le digo, y, bueno, y vamos, le digo 
de una y a probar [...] y me vine para acá con él. [...] con un contratista que es un 
boliviano igual me dieron laburo ... y, bueno, ahora ellos son mis compadres, les 
di a mi nena, así es que son muy buena gente. [...] después me fui a San Benito, 
que estaba un primo mío que es de mi lugar también. [...] y después me hice una 
casita ... para no alquilar [...] y un tío, el que me trajo para acá, viste, el hermano 
tiene un terreno en San Benito y me hizo un lugarcito y me dijo “ahí hacete una 
casita prefabricada”. (RO, Bolivia)

“Y la idea de venir hasta acá, hasta Argentina, fue más que todo fue porque tengo unos 
tíos que viven acá hace bastante tiempo. Ya estaban acá instalados acá, vivían acá (en Río Ga-
llegos). Y me comentaron la idea de venir a estudiar” (EGS, Colombia).

Yo llegué sola, viví un tiempo, más o menos dos tres meses con una tía, ella 
vivía acá y bueno después empecé a trabajar, me independicé y desde ese en-
tonces vivo sola. [...] en el estudio contable, me acuerdo, cuando estaba bus-
cando alquiler, una de las chicas, su mamá tenía un alquiler disponible... Bueno 
esa fue mi primera vivienda, en 2011. Así que todos ellos me fueron ayudando, 
uno me sirvió de garante, el otro me presentó su mamá y empecé a vivir ahí. 
(YP, Colombia)

“Vine solo (a Río Gallegos) [...] Porque se dio como una oportunidad, o sea, no, yo no lo 
pedí, se dio la oportunidad, nos conocimos, mi pareja... y bueno, él tuvo la iniciativa de invita-
ción y bueno, yo la acepté” (SMM, Cuba).

... vine solo con un amigo. [...] vine con un amigo de Perú, mi amigo tenía una 
tía viviendo acá, cuando llegué, en un principio, llegué a la casa de la tía de 
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mi amigo y ahí me quedé hasta mitad del 2018, cuando entré a la residencia 
(universitaria). [...] sí, me encontré con una señora que estudiaba, bueno ya se 
recibió de enfermera y ella me ayudó un poco. [...] No tengo familiares en Río 
Gallegos. (ER, Perú)

"A Río Gallegos llegué sola, tenía una tía acá y a través de ella llegué, ya no está mi tía 
acá... volvió a República Dominicana” (AP, República Dominicana).

... cuando yo salí de Venezuela, me vine solo, y nada, mi mamá vino de visita 
con una sobrina en algún momento, pero volvieron a Venezuela. [...] Llegué a la 
casa de unos amigos, y estuve viviendo allí unos tres meses, mientras hacía mis 
trámites de documentos y encontraba empleo y esas cosas. (CD, Venezuela)

“Yo tenía una prima medio lejana que vivía acá” (HV, Paraguay).

Otro de los puntos que se analizó en este apartado, se refiere a las acciones que estos 
migrantes realizaron para posibilitar la llegada de familiares o amigos procedentes de sus mis-
mos lugares de salida hacia Río Gallegos, en los cuales ellos actuaron como receptores dentro 
de esta red migratoria. Es así como algunos de los entrevistados manifestaron haber contribui-
do, de alguna manera, para que tanto familiares como amigos llegaran hasta la ciudad. Algunos 
con permanencia y otros con una estadía temporal.

... le comenté a un amigo y vino a instalarse, estuvo por un tiempo y después 
decidió regresar, en verdad no se instaló de una forma totalmente definitiva, 
vino por un tiempo acordado, y de cierto modo no tenía la pretensión concreta 
de instalarse de forma definitiva en primer término. Vino para pasar un tiempo 
realmente para desarrollar una actividad particular en ese lapso de tiempo de 
meses. (ED, Brasil)

“... y después mis hermanos también se vinieron. Yo los traje hace poco para que me 
ayudaran. [...] yo ayudé para que vinieran” (EGS, Colombia).

“... tengo a mi hermana mayor que se vino hace dos años para Gallegos, la traje engaña-
da, todavía no me lo perdona [...] vino mi hermana con mi sobrinito” (GTV, Venezuela).

No, la verdad que no... me pasó algo muy particular con mi hermano que yo 
incentivé mucho a que venga, que por lo menos venga a probar suerte, y mi 
hermano tuvo casi un ataque de depresión por todo esto, por los malos tratos, 
por destrato que tenían hacia él, para él fue muy difícil... entonces no lo reco-
miendo, es muy difícil estar lejos de tu familia, en otro país y vivir todo lo que 
se vive acá, no, no lo recomiendo. [...] el año pasado vino mi hermano... venía 
con ganas de venir, pero la verdad que no aguantó el frío, no aguantó el cambio 
y estuvo tres meses y se volvió a Colombia. (YP, Colombia)

“Mi hija es argentina, hija de padre dominicano... éramos novios desde pequeñitos, mu-
chos años. ¿te siguió? Sí. [...] tengo un hermano acá… un hermano con dos hijos y su señora, la 
cual es dominicana igual" (AP, República Dominicana).

“Después vino mi cuñado, pero después se fue” (FUP, Bolivia).

Discusión

En las entrevistas realizadas se puede observar que los migrantes latinoamericanos re-
sidentes en Río Gallegos a partir del siglo xxi, presentan la característica relacionada a lo multi-
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causal en cuanto a las motivaciones para salir de sus países de origen. Estas presentan las con-
diciones mencionadas por Arango (2003a) en cuanto a ser desde sencillas a complejas. Desde la 
necesidad de forjarse un mejor futuro económico y social hasta poder realizar estudios en for-
ma gratuita para luego insertarse laboralmente. Motivados por familiares, amistades e incluso, 
solos, los migrantes entrevistados responden a la multicausalidad característica de los procesos 
migratorios. Sin embargo, de los relatos emergen algunas causas que prevalecen como dispara-
dores en la decisión de migrar. Se observó que la oferta laboral y la educación abierta y gratuita 
son los principales motivos que destacan. Se mencionaron diversos oficios y profesiones que 
desarrollaron desde que llegaron a la Argentina y a Río Gallegos. Las posibilidades de ingreso a 
la educación para el estudio de carreras terciarias y universitarias, fue un punto que se destacó.

Por otra parte, se puede ver cómo los migrantes que residen en esta ciudad desde el 
2000 en adelante, no solo presentan la experiencia en cuanto al irse de su país de origen y llegar 
a esta localidad, sino que exponen las experiencias “durante” la experiencia migratoria. Ejemplo 
concreto de lo anterior se encuentra presente en las trayectorias migratorias de los entrevista-
dos de Bolivia y Paraguay, quienes manifestaron una migración indirecta, en virtud de que pre-
vio a su llegada a la Argentina, estuvieron en distintas ciudades de sus países de origen. Antes 
de su ingreso e instalación en el país y en Río Gallegos, se encontraron quienes tenían contac-
tos, principalmente familiares, que les ayudaron con el traslado y, a su vez, ellos han ayudado a 
familiares a migrar a esta ciudad. En este sentido, para estos migrantes los vínculos locales con 
familiares y amigos fueron fundamentales para tomar la decisión de asentarse en Río Gallegos.

La red de coterráneos ha sido fundamental para algunos de los entrevistados, ya que, si 
bien los migrantes se han desplazado de manera individual o en familia, en algún punto de su re-
corrido estos han sido sostenidos por un colectivo, en coincidencia con lo planteado por Garzón 
(2007), quien destaca el rol de las amplias comunidades que se construyen y son apoyo a los 
migrantes. Como ejemplo de ello se encuentran las comunidades de migrantes en Río Gallegos 
conformadas en el siglo xx por los chilenos y, en el siglo xxi, por los bolivianos. 

Los familiares y amigos coterráneos aportan a la construcción de las redes que sirven 
de apoyo al migrante desde su partida del país de origen hasta la llegada a Río Gallegos. Igual 
de importantes en el proceso migratorio son las redes compuestas por personas e instituciones 
que sirven de apoyo, como es el caso de la Pastoral Migratoria dependiente del Obispado y los 
centros de residentes de algunas nacionalidades. 

Pero no todos los migrantes llegados a partir del 2000 cuentan con espacios de infor-
mación, contención y apoyo. Entre los migrantes entrevistados se observa que poseen lazos dé-
biles desde lo social en la interacción entre personas de la misma nacionalidad. Tal es el caso de 
los cubanos, dominicanos, paraguayos, peruanos, venezolanos, brasileros, quienes demuestran 
no tener iniciativa ni voluntad de integrarse con personas de su mismo lugar de procedencia, 
con el fin de generar espacios colectivos, al no existir agrupaciones, asociaciones, centros de re-
sidentes que presten asistencia al momento de su llegada a Río Gallegos, pese a ser numerosos. 
Solo se concentran en ayudar, colaborar y orientar en el proceso migratorio a sus familiares y 
amigos más cercanos. Tal como se mencionó anteriormente, esta situación es diferente a la que 
presentaron los inmigrantes arribados durante el siglo xx a la provincia y a la ciudad, quienes se 
organizaron en centros de residentes o, acudieron a los consulados activos en la capital provin-
cial, como el caso de los ingleses, los españoles, los italianos y los chilenos.

Respecto a la trayectoria laboral, parte de los/as entrevistados/as manifestaron que el 
trabajo que realizan en Río Gallegos es distinto al que desarrollaban en su lugar de origen, mien-
tras que otro grupo realiza el mismo trabajo que en su lugar de origen y tuvieron continuidad 
en la actividad durante su trayectoria. En este último grupo, se encuentran los/as migrantes 
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que poseen estudios superiores (terciarios/universitarios), los cuales ejercen su profesión en la 
ciudad.

Por otra parte, la impronta cultural de la población migrante se ve reflejada en prácti-
cas espaciales variadas, entre las que se destacan, por ejemplo, la religiosidad popular. En este 
sentido, Sassone et al. (2006) mencionan los procesos de territorialización en los espacios de 
la migración y la reconfiguración y resignificación de un determinado territorio. En este caso, 
la comunidad boliviana durante el mes de agosto de cada año celebra a la Virgen de Urkupiña 
y realiza la Fiesta de Nuestra Señora de Urkupiña, en la cual es posible observar prácticas tra-
dicionales en torno a la imagen, la realización de una misa, una procesión con cantos y bailes 
típicos de Bolivia, entre otras costumbres. Asimismo, durante el mes de septiembre, se conme-
mora el Día del Inmigrante y se realizan diferentes actividades vinculadas a los grupos migran-
tes presentes en la ciudad, las cuales también involucran misas, encuentros con fiestas, bailes 
y la gastronomía típica de cada país. Estas modalidades de desarrollo colectivo son igualmente 
impulsadas por esas comunidades de migrantes con el acompañamiento de la Municipalidad de 
Río Gallegos, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y la Pastoral Migratoria, dependiente 
del Obispado. Para algunas nacionalidades ha comenzado a hacerse frecuente en el ámbito pú-
blico la manifestación de costumbres a través de festivales costumbristas, por ejemplo.

Por otro lado, es posible encontrar prácticas de manera individual y en el ámbito pri-
vado, en el cual los migrantes comparten con el grupo de allegados más cercanos, con los 
grupos que han servido de apoyo y contención al momento de llegar a Río Gallegos. Algunos 
entrevistados han manifestado tener contacto casi cotidiano con los familiares con quienes han 
generado las redes para poder llegar a la ciudad. En este caso, algunos comparten la residencia, 
el trabajo y, se realizan ciertas prácticas culturales en ocasiones especiales como festejos de 
fiestas cívicas, compartir comidas típicas, entre otros.

Conclusión

Este trabajo aporta una mirada sobre el dinamismo de las migraciones en Río Gallegos 
durante el siglo xxi, sobre todo de los movimientos que dieron como resultado la llegada y per-
manencia de migrantes latinoamericanos, generando conocimiento a partir de una metodología 
cualitativa, de entrevistas que permitieron trabajar interdisciplinariamente esta temática.

La migración presente en Río Gallegos en el siglo xxi no presenta características simila-
res a las que posee la migración del siglo xx. Se destaca la importancia de las redes familiares 
conformadas por estos grupos, teniendo en cuenta que en la ciudad no se encuentran presen-
tes instituciones como un consulado o centros de residentes para los migrantes de los países 
analizados. 

Con relación a la trayectoria laboral, se observa una continuidad en las actividades la-
borales realizadas durante el itinerario, con el aprovechamiento de las oportunidades laborales 
en diversos espacios, para el caso de los recorridos indirectos y con la inserción en empleos 
formales con continuidad en la actividad para la migración directa, sobre todo para aquellos 
que poseen estudios superiores.

Por otro lado, se destaca que es posible encontrarse con prácticas y manifestaciones 
culturales en el ámbito privado, que lentamente comienzan a manifestarse en público a partir 
de algunas actividades impulsadas por la Municipalidad de Río Gallegos o el Gobierno de la 
provincia de Santa Cruz, por ejemplo, en fechas significativas como el Día del Inmigrante o 
festivales costumbristas. La presencia de estos migrantes más recientes sí se destaca en el ám-
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bito laboral, encontrándose insertos en espacios comerciales, en la construcción, en el ámbito 
educativo superior, entre otros.

A partir de la observación de las trayectorias migratorias analizadas se obtienen insu-
mos para reflexionar sobre la articulación dinámica entre las lógicas individuales y colectivas 
alrededor de las cuales se organizaron los dispositivos migratorios.

Los resultados constituyen un complemento de investigaciones anteriores realizadas 
por los autores, quienes tomaron como protagonistas a migrantes chilenos, los cuales poseen 
gran presencia en la Patagonia argentina, en Santa Cruz y en la ciudad de Río Gallegos duran-
te todo el siglo xx. Es una contribución a quienes estudian temáticas vinculadas a las Ciencias 
Sociales, a la Geografía y a la Historia en una escala local. Asimismo, es un insumo que permite 
conocer sobre las trayectorias migratorias de latinoamericanos residentes en Río Gallegos en 
los últimos veinte años.
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