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1. Presentación 

Este trabajo forma parte de una investigación sobre migrantes colombianos y venezolanos 

en la ciudad de Posadas, Misiones. Es un estudio descriptivo orientado a caracterizar las 

trayectorias migratorias, educativas, laborales, aspectos demográficos, acceso a servicios 

públicos y las representaciones sociales sobre estos procesos. El trabajo de investigación 

se realizó con metodología cualitativa y la recolección de la información estuvo orientada 

a conocer y comprender desde los discursos de los migrantes los motivos de elección de 

este destino, las formas de adaptación a este nuevo espacio, sus trayectorias y condiciones 

de trabajo e ingresos actuales.  

Se trata de los resultados parciales de un estudio descriptivo que se desarrolló desde el 

año 2017 hasta el año 2022 y ha abordado diferentes etapas de los procesos de inserción 

en la sociedad local, y adaptación a condiciones novedosas (como la pandemia Covid-

19). El trabajo de campo se realizó con técnicas de investigación cualitativa: entrevistas 

en profundidad y observación en eventos y actividades de los colectivos donde participan.  

 

2. Migraciones en Argentina y Misiones 

Argentina es un país de migraciones y esto se refleja a lo largo de toda su historia con la 

presencia de diferentes corrientes migratorias de europeos, de países limítrofes y no 

limítrofes de América, y de países extracontinentales de Asia y Africa. Las primeras 

migraciones de europeos tuvieron lugar a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

y fueron orientadas a poblar diferentes territorios del país con el ideario de Orden y 

Progreso de los intelectuales y políticos que gobernaban el país. Este imaginario racial de 

los gobiernos conservadores se fundamentó en la necesidad de cambios estéticos y 

culturales, y de la evolución hacia un modelo similar a los países más desarrollados de 

Europa. La Argentina se consolidó como país “de inmigración”, no “con inmigración” 

fundamentalmente europea, relacionando esta identidad a atributos de superioridad racial 

respecto de otros países de América Latina (Oteiza, Novick y Aruj, 2000).  
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A lo largo del siglo XX se radicaron migrantes de países limítrofes en diferentes 

provincias y ciudades argentinas. A partir de la década de los ’90 hasta la actualidad tuvo 

lugar la llegada masiva de migrantes de países limítrofes: Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil 

y Uruguay; de personas procedentes de países no limítrofes como Perú, Colombia, 

Venezuela; y de países de Europa, Asia y Africa. En los comienzos de esta etapa, los 

procesos de radicación tuvieron lugar principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en 

los grandes centros urbanos y posteriormente en otros puntos del país.  

La cuestión de las migraciones ha tenido una presencia fundamental en las políticas de 

Estado en la Argentina y en la construcción discursiva de la Nación (Domenech, 2007), 

y ha reflejado siempre las tensiones entre sectores de la sociedad, las corrientes de 

pensamiento y los proyectos políticos en distintas etapas de la historia. La Constitución 

de 1853 promovía la “inmigración europea” desde la perspectiva de que los migrantes 

realizarían un aporte a la sociedad argentina; mientras que a fines del siglo XX la 

presencia “visibilizada” de personas de países limítrofes exponía una mirada contrapuesta 

de los migrantes como una amenaza a la seguridad, al mercado laboral, y al uso de los 

servicios públicos de los argentinos. La Ley “Videla” vigente en ese período del país 

contribuyó a legitimar las políticas de rechazo y persecución a los migrantes propias del 

régimen dictatorial de la década anterior.  

En contraposición a ello, en el año 2003 se sancionó la Ley Nacional de Migraciones 

25871 que presentaba una perspectiva totalmente diferente a partir de considerar “que 

migrar es un derecho humano” y estaba fundamentada en los principios de inclusión, 

pluralismo cultural, y ciudadanía comunitaria. Se garantiza el derecho a ingresar, 

permanecer y hacer uso de los servicios sociales básicos como la educación, la salud, el 

trabajo, la justicia y la seguridad social. 

En el año 2017 el presidente Mauricio Macri sancionó el Decreto Nacional Nº70 

estableciendo una serie de requisitos para el ingreso de los migrantes al país, como ser la 

ausencia de antecedentes penales bajo amenaza de deportación. De este modo se vinculó 

el derecho a la migración con el “delito” facilitando la expulsión de extranjeros en 

Argentina, lo que posibilitó la deportación de más de 2.500 migrantes del país. Mientras 

que, en el caso de los venezolanos, se han establecido una serie de resoluciones especiales 

que facilitaron su permanencia en el país ya que se definió a la misma como una migración 

por causas humanitarias (Pedone y Mallimaci, 2019). 

La provincia de Misiones está ubicada en un lugar geopolítico singular que limita con 

Paraguay y Brasil en un 90% de su territorio, y solo en un 10% con Argentina. En los 
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últimos años se han radicado migrantes extracontinentales e intrarregionales 

principalmente en la ciudad de Posadas, capital de la provincia.  

La población de Posadas está constituida por personas procedentes de diferentes 

situaciones migratorias, hay un 2,8% de migrantes procedentes de Paraguay y de Brasil 

en menor medida; y un 0,4% de migrantes de países no limítrofes.  

 

3. Migrantes colombianos y venezolanos en Posadas 

Los migrantes colombianos y venezolanos representan uno de los grupos más numerosos, 

visibilizados en distintas actividades laborales, y en espacios institucionales educativos.  

Las trayectorias migratorias de los colombianos entrevistados están relacionadas a la 

presencia de familiares en la ciudad o de personas del mismo pueblo o ciudad de origen 

que promovieron su traslado a Posadas. Presentan un alto grado de movilidad en función 

de la situación económica, puesto que ante la falta de ingresos se trasladan a otras 

ciudades, países de la región o retornan a Colombia. En términos generales tienen un 

bajo nivel educativo, y sus actividades laborales están vinculadas al oficio de 

carpintería, venta de muebles y préstamos en efectivo, trabajos por los cuales perciben 

escasos ingresos.  

El proceso de radicación de migrantes venezolanos entrevistados data en la mayoría de 

los casos desde el año 2017 hasta la actualidad. Han llegado solos, en pareja o con su 

grupo familiar. Presentan perfiles de altos niveles de instrucción en general y en muchos 

de los casos cuentan con una formación universitaria de grado y posgrado. Trabajan en 

actividades no vinculadas a su formación académica y profesional, en el rubro de 

servicios, ventas, empleo doméstico y oficios de la economía informal, sujetos a 

condiciones de inestabilidad laboral, bajos ingresos y falta de protección social.  

En el contexto de la pandemia Covid-19 al igual que toda la población mundial los 

migrantes en la Argentina estuvieron inmovilizados. En esta extraña y compleja 

situación mundial que afectó a toda la población y básicamente generó la paralización 

de todo tipo de actividades: económicas, sociales, educativas y recreativas, los 

migrantes colombianos y venezolanos se vieron particularmente afectados. La situación 

diferencial de este sector social está directamente relacionada con sus condiciones 

laborales de informalidad en la mayoría de los casos.  

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio determinó la suspensión de todas las 

actividades durante varios meses en la Argentina y en Misiones salvo el desarrollo de 
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las tareas consideradas “esenciales”1. Las actividades comerciales, la construcción, la 

industria, y el servicio doméstico quedaron paralizadas totalmente y sus trabajadores en 

situación de informalidad quedaron fuera de las mismas.  

En este contexto, lo/as trabajadores colombianos y venezolanos fueron suspendidos o 

despedidos en aquellos casos que realizaban actividades en situaciones informales, o 

bien dejaron de desarrollar los trabajos que les permitían acceder a ingresos como 

cuentapropistas ante la paralización obligatoria establecida. En todos los casos se trata 

de personas que dependían exclusivamente de los ingresos obtenidos en estas 

actividades para subsistir, que no tienen viviendas propias ante lo cual deben pagar 

alquileres y tampoco tienen redes de contención familiar local que puedan resolver la 

emergencia. Fueron muy pocos los casos donde pudieron sostener la relación laboral 

mediante una suspensión o reducción significativa de sus ingresos.  

En el caso de los migrantes colombianos muchos de ellos trabajan en la fabricación y 

venta de muebles, espacios laborales casi exclusivos de ellos, donde se vieron afectados 

principalmente en la producción y en la venta, porque las cobranzas pudieron volver a 

realizarlas a los dos meses puesto que es un trabajo individual a domicilio. En esos 

espacios laborales señalan que hubo contención y apoyo entre los compañeros de 

trabajo y los jefes para cubrir los costos de alquileres y alimentación.  

Los migrantes venezolanos carecen de esas redes de contención laboral puesto que 

desarrollaban actividades en espacios diferentes pero en las mismas condiciones de 

informalidad.  

Por otro lado, estaban en una situación donde tampoco podían movilizarse a otras 

ciudades o países en la búsqueda de nuevas oportunidades como lo hicieron 

anteriormente. No podían movilizarse porque estaba prohibida la circulación de 

personas dentro y fuera de la provincia y del país, salvo por comprobadas razones 

sanitarias o de vinculación familiar.  

En este contexto de pandemia distintos actores institucionales y organizaciones sociales 

generaron formas de ayuda alimentaria a los efectos de paliar la situación de 

emergencia. Algunas de estas organizaciones fueron la Iglesia Luterana, CAREF y 

Arepa Viva quienes organizaron la preparación y entrega de alimentos en diversas 

 
1 La duración del ASPO fue definida en conjunta entre el Gobierno Nacional y las provincias acorde a su 

situación sanitaria. En algunas provincias tuvo una duración de 4 meses y en otras de 7 meses. Con 

posterioridad se implementó el DISPO: Distancia Social Preventiva Obligatoria con menos restricciones 

pero manteniendo medidas de prevención sanitaria.  
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oportunidades. También pudieron acceder a módulos alimentarios algunas familias de 

modo más esporádico. Otra de las alternativas de asistencia alimentaria fue la 

posibilidad de asistir a los merenderos y comedores comunitarios ubicados en diferentes 

barrios de la ciudad. 

Una de las políticas públicas que implementó el Gobierno Nacional para garantizar el 

acceso a ingresos básicos a los trabajadores informales fue el IFE (Ingreso Familiar de 

Emergencia), que logró una cobertura de 9.000.000 de personas. Según la información 

recabada en las entrevistas ninguno de los migrantes residentes en la ciudad de Posadas 

logró acceder a este beneficio aún cuando varios de ellos cumplimentaban los requisitos 

exigidos a tal fin.  

La mayoría de ellos en este período debieron desarrollar otro tipo de actividades 

laborales “posibles” en el contexto de la cuarentena, que le permitiera tener una mínima 

rentabilidad para subsistir y pagar los gastos mínimos. Dos de las actividades más 

señaladas por los entrevistados son la gastronomía, “comida para llevar”, y el transporte 

“delivery” muy requerido por diferentes rubros en distintas zonas de la ciudad. 

Otra de las cuestiones más significativas para los migrantes en este período de pandemia 

fue la imposibilidad de enviar remesas a sus familias en Colombia y Venezuela. Durante 

el período de duración del ASPO no lo pudieron hacer y ello generó situaciones de 

angustia y malestar por no poder brindar esta ayuda económica a sus familiares, 

sabiendo la crítica situación en la que se encontraban ya antes de la cuarentena y 

agravada después.  

El complejo proceso de reactivación económica y de retorno a las actividades laborales 

generó en muchos de lo/as migrantes la decisión de migrar hacia otras ciudades en 

búsqueda de nuevas oportunidades para sus vidas. Esta situación se presentó 

principalmente con lo/as colombiano/as, que en términos generales tienen trayectorias 

migratorias con más destinos y movilidad en diferentes países y ciudades, e inclusive 

con el retorno a Colombia.  En el caso de lo/as venezolano/as, los procesos de 

reinserción laboral no fueron fáciles principalmente para las personas de más de 40 

años, lo que se agravó aún más ante el alto nivel educativo que presentan en general. 

En muchos de los casos lograron insertarse en actividades de servicio doméstico, 

“changas” por días y por horas. Lo/as migrantes venezolano/as presentaron tres 

situaciones diferentes: a) muy pocos pudieron retornar a sus actividades laborales 

anteriores, b) la mayoría debió buscar nuevos espacios laborales; y c) algunas familias 

migraron hacia otras ciudades. 
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4. Estrategia Metodológica 

Este trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Posadas entre los años 2017 y 

2022 y tuvo a lo largo de este período diferentes etapas donde se generaron cambios en 

los objetivos y la estrategia metodológica. Desde la perspectiva de diseño metodológico 

flexible se fueron realizando cambios en el proyecto a partir del trabajo de campo y la 

reflexión del equipo de investigación.  

 En principio, en el año 2017, este trabajo tuvo como objetivo general: Caracterizar las 

condiciones laborales de los migrantes colombiano/as y venezolano/as residentes en 

Posadas en el período 2017-2019.  

Posteriormente, en función de la información recabada en el trabajo de campo se planteó 

la continuidad del proyecto de investigación (2019) y se amplió la perspectiva de análisis 

a las trayectorias migratorias y educativas, así como también en el acceso a los servicios 

públicos.  

En el año 2020 a partir del fenómeno mundial de la pandemia Covid-19 se solicitó 

nuevamente una prórroga (2020-2022) con la finalidad de continuar la investigación con 

los objetivos propuestos anteriormente, y ampliarlo a las vivencias y procesos que 

atravesaba la población migrante en el contexto de pandemia. En este nuevo escenario 

se desarrolló el trabajo de campo adaptado a las posibilidades reales de comunicación e 

interacción con la población migrante. A mediados del año 2021 y en el período del año 

2022 se avanzó con la investigación orientada a conocer la situación de los migrantes en 

el contexto de la pos-pandemia en relación a sus condiciones laborales, expectativas y 

movilidades.  

En función de los objetivos propuestos las distintas etapas se realizó un estudio de tipo 

descriptivo con uso de metodología cualitativa puesto que interesaba conocer las 

trayectorias y percepciones de los actores según sus propias miradas y discursos.  

Atendiendo a los objetivos propuestos se definió como lugar de aplicación el estudio de 

campo con la finalidad de acceder en forma directa a los datos de la población migrante 

colombiana y venezolana residente en la ciudad de Posadas.  

Se utilizó metodología cualitativa en el trabajo de campo, y la recolección de la 

información se realizó a partir de la utilización de dos técnicas: las entrevistas y la 

observación participante en reuniones, talleres y eventos con migrantes. La búsqueda de 

la información estuvo orientada a conocer y comprender desde los discursos de los 
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migrantes los motivos de elección de este destino, las formas de adaptación a este nuevo 

espacio, sus trayectorias educativas, laborales, sus condiciones de trabajo e ingresos.  

El uso de la entrevista como técnica de recolección de información tuvo como propósito 

profundizar el abordaje desde la mirada de los actores, desde sus percepciones, sus 

perspectivas sobre procesos anteriores y actuales desde sus propias matrices discursivas, 

y de sus expresiones.  

El trabajo de campo se realizó en el período de estudio entre los años 2017 y 2022 en tres 

etapas diferentes:  

a) Migrantes colombiano/as y venezolano/as en Posadas (2017-2019) 

b) Migrantes colombiano/as y venezolano/as en Posadas en pandemia (2020-2021)  

c) Migrantes colombiano/as y venezolano/as en Posadas en pos pandemia (2022)   

El universo de estudio estaba constituido por todos los migrantes colombiano/as y 

venezolano/as residentes en la ciudad de Posadas. Se seleccionaron 2 tipos de 

informantes: 

a) Migrantes colombiano/as y venezolano/as  

b) Referentes de organizaciones  

Se realizó un total de 35 entrevistas a migrantes colombiano/as y venezolano/as y a 

referentes de sus organizaciones. En algunos casos las entrevistas se realizaron en 2 y 3 

oportunidades en virtud de la situación de pandemia y pos-pandemia a los efectos de 

conocer la realidad y las situaciones que estaban vivenciando.  

Cabe señalar que en el período de pandemia se realizaron algunas entrevistas a referentes 

de las organizaciones de migrantes venezolanas, y a migrantes colombiano/as y 

venezolanas utilizando plataformas virtuales (zoom, Google meet o video llamadas por 

whatsapp) puesto que estaban prohibidos los encuentros presenciales. Esta modalidad 

posibilitó mantener la comunicación regular con los migrantes en un contexto de 

aislamiento, que de otra forma sería imposible.  

Las entrevistas se realizaron con la herramienta orientadora de las guías y fueron 

registradas a partir de la grabación de las mismas por estas plataformas. La distribución 

por género del total de los entrevistados fue de un 60% de hombres y 40% de mujeres. 

El acceso a esta población se realizó a través de una selección muestral de “bola de nieve” 

a partir de informantes claves de las comunidades migrantes que posibilitaron la 

comunicación con colombiano/as y venezolano/as residentes en Posadas. Se trata de una 

población dispersa en términos geográficos, puesto que no residen en un mismo lugar ni 

están concentrados laboralmente en el mismo espacio, por lo cual el acceso a los 
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migrantes solo fue posible a través de informantes que habilitaron la comunicación con 

ellos.  

En virtud de ello, es importante hacer una referencia específica a las limitaciones y 

obstáculos hallados en la realización del trabajo de campo a partir de la metodología 

utilizada:  

a) dificultades para la localización de entrevistados ante la ausencia de 

organizaciones de migrantes que los nucleen en el caso específico de los 

colombiano/as; 

b) movilidad de migrantes entrevistados dentro de la provincia, en el país y hacia 

otros países, lo que se observó ante la intención de reiterar las entrevistas con 

estas personas en el período de pandemia y pos pandemia;  

c) dificultades para la realización de entrevistas en el contexto de pandemia por el 

distanciamiento social y la compleja situación socio-económica de los 

migrantes.  
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