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PRESENTACIÓN  
 

         El presente informe surge de la necesidad de conocer la realidad del colectivo de mujeres 

migrantes de la ciudad de Valencia, y cómo esta ha sido condicionada por el advenimiento de la 

crisis socioeconómica y sanitaria favorecida por el COVID-19. La desprotección social e 

institucional de la que muchas mujeres son víctimas ha supuesto un incremento de sus condiciones 

de vulnerabilidad, especialmente en lo relativo a la inseguridad laboral y a la gestión de lo 

doméstico. Aquí se reseñan algunas de las dimensiones que más se han visto afectadas por la 

actual situación, con la consecuente agudización de unas condiciones de existencia ya de por sí 

precarias. 

         Este informe de incidencia pretende canalizar los diferentes discursos y demandas de las 

mujeres migrantes de la ciudad de Valencia, a la par que ahondar en las causas estructurales que 

restringen su ciudadanía y vulneran sus derechos. Pareciera que la actual crisis sanitaria ha 

golpeado a todos los estratos de la sociedad por igual. Sabemos que esto no es así. Ser mujer 

migrante en nuestro país conlleva unas implicaciones estrechamente relacionadas con cadenas 

globales de producción y cuidados, esferas vitales que el virus ha puesto de manifiesto, 

desvelándolas imprescindibles. 

         Poner en valor las experiencias de las mujeres y accionar contra las barreras que les 

imposibilitan una vivencia plena es nuestro deber como Entidad. Las conclusiones aquí extraídas 

son el resultado de un seguimiento de nuestras usuarias, interlocución que nos ha devuelto 

información que consideramos debemos exponer. 

  

  

Por Ti Mujer 
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1.1 Objetivos. 
 

Objetivo General 

Sistematizar las experiencias vitales y realidades del colectivo de mujeres inmigrantes 

latinoamericanas de la ciudad de Valencia, incidiendo en el impacto que la crisis sociosanitaria 

consecuencia del COVID-19 ha tenido en lo concerniente a las dimensiones laboral, económica 

y emocional de la vida de estas.  

Objetivos Específicos 

- Actuar como vía de comunicación y mediación entre las instituciones y el colectivo de 

mujeres, en aras de paliar la creciente inseguridad que estas experimentan. 

- Dimensionar el alcance de la crisis sociosanitaria consecuencia del COVID-19 en relación a 

la precarización de las condiciones de vida de nuestras usuarias.  

- Detallar las vulneraciones de derechos y las situaciones de violencia que identifican las 

mujeres en su ejercicio de ciudadanía. 

- Realizar un seguimiento psicosocial de las usuarias colaboradoras de la investigación durante 

el Estado de Alarma. 

- Dimensionar la magnitud y características de la migración latinoamericana usuaria de la 

entidad. 

  

1.2 Metodología. 

La elección de la técnica y el proceso de recogida de datos de la investigación que aquí se 

presenta ha venido demarcada por la situación de Confinamiento que se impuso en todo el país 

como consecuencia de la propagación del virus del COVID-19. El aislamiento social y preventivo 

se mantuvo, con progresivas concesiones, desde el 14 de marzo hasta el 20 de junio del año 2020. 

Es en este lapso temporal en el que se ubica la recogida de datos que pretende fundamentar el 

presente informe. El tipo de muestreo utilizado corresponde a los llamados no aleatorios, pues se 

ha trabajado con 170 mujeres usuarias de la organización.   
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1.2.1. Técnicas de recogida de datos 
 

1.   Revisión bibliográfica: análisis de documentos internos de la propia Entidad y estudios 

publicados que fundamentan el marco teórico expuesto a continuación. Bases de datos a 

nivel nacional y de Comunidad Autónoma.   

2.    Encuesta telefónica: este procedimiento estandarizado facilitó la recogida de información 

de una amplia muestra de mujeres. Mediante un cuestionario se les preguntó acerca de 

aspectos objetivos y subjetivos de las dimensiones anteriormente reseñadas. Se contaba con 

un guion estructurado que facilitase la posterior comparación de respuestas, pero cada 

llamada estuvo marcada por la especificidad vivencial de la persona encuestada. Aun 

cuando el interés del estudio radicaba en lo experimentado a raíz del surgimiento del 

COVID-19, también se les interrogó acerca de acontecimientos o vivencias pasadas, pues 

estas han condicionado las diferentes adaptaciones a la situación. 

 

1.2.2. Proceso de recogida de datos 

El proceso de recogida de datos fue llevado a cabo por psicólogas y trabajadoras sociales 

de la entidad, quienes encuestaron telefónicamente a 170 mujeres sudamericanas residentes en 

la ciudad de Valencia, todas ellas usuarias de la Organización y participantes de los diferentes 

programas y talleres. En el transcurso del proceso se puso de manifiesto una nueva dimensión, 

la esfera de la discriminación y estigma social, por lo que 60 de estas mujeres fueron 

encuestadas acerca de esta problemática. Asimismo, se trató de ahondar en posibles 

situaciones de violencia de género o doméstica. No obstante, consideramos que la metodología 

diseñada no se adaptaba a esta última dimensión, pues la encuesta telefónica se realizaba desde 

sus propias casas, donde convivían con sus parejas y familiares, por lo que la privacidad en 

esta situación era difícil de garantizar.  
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Siguiendo a la estadística del padrón continuo (INE, 2020), en la provincia de Valencia 

residen 195.965 mujeres nacidas en el extranjero, cifra que asciende a 3.722.925 si consideramos 

el total nacional. Fundamentalmente hablamos de migrantes europeas y sudamericanas, pues 

constituyen el grueso de la población que decide migrar a nuestro país, ya sea por motivos de 

cercanía geográfica, idioma o redes vinculares. En el estudio que nos ocupa abordaremos la 

idiosincrasia de la migración latinoamericana, pues cuenta con especificidades propias que es 

necesario reseñar. 

En el caso de las mujeres latinoamericanas, 74.447 residen en la provincia de Valencia, y 

1.374.333 en todo el territorio nacional. El grupo de edad más representado es el formado por 

mujeres que tienen entre 16 y 44 años, seguido de aquellas que tienen entre 45 y 65 años. 

Atendiendo a la Encuesta de Población Activa (INE, 2020), las mujeres están sobrerrepresentadas 

fundamentalmente en dos tipos de ocupaciones: ñtrabajadores de los servicios de restauraci·n, 

personales, protecci·n y vendedoresò y ñocupaciones elementalesò. En este ¼ltimo grupo se 

agrupan profesiones que van desde ayudantes de cocina hasta lavadoras de vehículos, limpiadoras 

y asistentes de oficinas y hoteles o peones de explotaciones agrícolas o ganaderas. En el primero 

se emplean el 39,1% de las mujeres, mientras que en el segundo lo hacen el 42,9% de ellas. En el 

caso de ñDirectoras y Gerentesò, solo el 0,8% de ellas se ocupa en esta categor²a, frente al 3,1% 

de mujeres españolas que sí lo hacen. Así, el mercado laboral español está segmentado siguiendo 

una división sexual y étnica en el que la mayoría de mujeres latinas se emplean en las profesiones 

menos cualificadas, especialmente en aquellas tareas relativas al cuidado, por debajo de la 

población nativa pero también de la población extranjera masculina. No obstante, sabemos que 

estos datos sufren una distorsión relativa a la gran cantidad de mujeres que se encuentran en 

situación irregular en nuestro país, o que se emplean laboralmente en la llamada economía 

sumergida. Considerando este hecho, los datos oficiales infrarrepresentan la cantidad de mujeres 

dedicadas al cuidado. 

Debemos detenernos en la cuestión de los cuidados, pues estos representan un componente 

fundamental del actual proceso de feminización de las migraciones transnacionales. Siguiendo a 

Amaia Orozco,  las cadenas globales de cuidados ñson cadenas de dimensiones transnacionales 

que se conforman con el objetivo de sostener cotidianamente la vida, y en las que los hogares se 

transfieren trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, entre los que cabe destacar 

el género, la etnia, la clase social y el lugar de procedenciaò (2007:4) As², estas mujeres se 

desplazan de sus lugares de origen en aras de garantizar un sustento a su familia, dejando al cargo 

de sus hijos a otras mujeres, ya sean de la familia o contratadas. 

En un Estado de Bienestar de tipo familista, propio del sur de Europa, las carencias 

estructurales de los Estados en cuanto a mecanismos de provisión social han sido tradicionalmente 
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cubiertas por las redes familiares y afectivas de los propios sujetos -mayoritariamente femeninos- 

que han desplegado y despliegan estrategias de acuerdo con este modelo. No obstante, en España 

acontecemos desde hace décadas a una crisis de los cuidados, con la ruptura de la escisión social 

entre espacio público y privado y la incorporación masiva de mujeres al mercado laboral. Ante la 

incapacidad de cogestionar los cuidados al interior de la familia y la pareja, se ha producido la 

externalización de parte de estos cuidados, adquiriendo las mujeres migrantes latinoamericanas 

un papel central. Este tipo de empleos están fuertemente precarizados, y dificultan sobremanera 

la conciliación familiar y laboral de la propia mujer migrante. (Orozco, 2007) Como vemos, la 

invisibilización de los cuidados en España sigue vigente, aun cuando sus agentes hayan cambiado 

de naturaleza siguiendo una estructura de poder fuertemente determinada por la etnia, el género 

y una renovada división internacional del trabajo en un marco transnacional. 

El servicio dom®stico tiende a ser considerado como una ñactividad puenteò y como un primer 

empleo que da acceso al mercado laboral, y por lo tanto de carácter transitorio y no definitivo. No 

obstante, la evidencia empírica cuestiona esta movilidad, pues lo que se ha observado no es un 

cambio de ocupación, sino más bien un cambio en la modalidad de la jornada laboral. De esta 

manera, la evolución en la ocupación transita desde el régimen de interna al de externa, con 

modalidades mixtas de por medio. Esta dinámica es problemática, más si atendemos a las 

estadísticas, que apuntan a un tiempo de estancia en el país de más de 10 años para la gran mayoría 

de las mujeres, por lo que su historial de inserción laboral sigue una larga trayectoria (OIM, 2015). 

No obstante, en ciertos casos sí se observa un cambio de ocupación, fundamentalmente en los 

sectores de la hostelería y el turismo (Oso y Martínez, 2008). El empleo ha sido tradicionalmente 

considerado como un indicador de integración, pues posibilita una estabilidad económica y el 

establecimiento de vínculos comunitarios y reconocimiento social. No obstante, las condiciones 

laborales tienden a ser abusivas, generándose dinámicas discriminatorias que terminan socavando 

el bienestar emocional, convirtiéndose en fuente de ansiedad y estrés (Red Acoge, 2017). 

En el caso que nos ocupa, la cuestión de las (prenociones) étnicas actúa como variable 

fundamental para entender este nicho de mercado que creció exponencialmente en las décadas de 

los ochenta y noventa, generando el desarrollo de corrientes migratorias feminizadas.  Las 

mujeres latinoamericanas son preferidas para el cuidado de personas mayores o infantes por su 

supuesto car§cter ñdulce, abnegado y pacienteò, como han puesto de manifiesto los estudios de 

campo en la materia, sobre todo en el caso de las mujeres peruanas y ecuatorianas. Como 

contraparte, las dominicanas o colombianas encuentran más dificultades en el acceso, estas 

últimas por la vinculación simbólica que las asocia con el narcotráfico y la prostitución. Otras 

variables determinantes que también explican la gran inserción laboral del colectivo son el idioma 

y la cercanía cultural, lo que favorece la contratación de latinoamericanas por delante de otras 
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nacionalidades (Oso y Martínez, 2008). De esta manera, la mujer inmigrante trabajadora se 

enfrenta al prejuicio que la vincula irremediablemente a tareas relativas a la reproducción social, 

pues su condición de mujer, y de mujer pobre perteneciente a países con culturas imaginadas 

ñtradicionalesò, le dificulta sobremanera el acceso a puestos de mayor cualificaci·n, 

independientemente de su formación y experiencia previa (OIM, 2015). 

Esta vinculación entre el colectivo de mujeres inmigrantes y ciertos tipos de personalidad es 

muchas veces referida en los discursos institucionales, que perpetúan representaciones sociales y 

miradas que terminan por delinear un imaginario colectivo en torno al fenómeno de la inmigración 

y a los sujetos que la encarnan. Agrela (2004) ha analizado las posiciones discursivas en torno a 

la inmigración y a las mujeres migrantes, aportando una serie de conclusiones que cabe reseñar. 

Seg¼n la autora, estas son consideradas como ñestabilizadoras de la unidad familiarò, facilitadoras 

de la integración y la normalización social del colectivo, a la vez que mantenedoras de la cultura 

de origen. No obstante, unido a esta consideración de mujer determinante que se adapta al cambio, 

también se las sitúa como sujetos frágiles y potencialmente marginalizados. Esto favorece 

narrativas paternalistas que justifican prácticas de tutelaje y protección alejadas de las necesidades 

reales de las mujeres. A su vez, estas mujeres son consideradas altamente diferentes a las nacidas 

en territorio español, una diferencia cultural imaginada que profundiza en la distancia entre grupos 

y dificulta la plena integración, con argumentos etnocéntricos que conciben sus prácticas 

culturales como muestras de subdesarrollo. En línea con este aspecto, también se les suele atribuir 

un carácter de subordinación con respecto a sus pares, así como una mirada negativa y 

estigmatizadora que condena prácticas como el ejercicio de la prostitución, el abandono de sus 

hijas e hijos en origen o la interpretación de su elevada natalidad como estrategia para demandar 

ayudas sociales. Aun cuando se trata de un análisis que tiene más de 15 años, podemos intuir que 

el imaginario colectivo de la población española no se ha modificado salvajemente, más 

atendiendo a la actual proliferación de ideologías de extrema derecha que abogan por negar todo 

estatus de ciudadanía a las migrantes en riesgo de exclusión. Las miradas estigmatizadoras que 

inciden en la diferencia y preeminencia de los derechos de los nacionales por encima de cualquier 

derecho humano se han mantenido, e incluso visto reforzadas, a raíz de los cambios políticos de 

la última década. 

El género y la clase social se conjugan, en este caso, con el estatus migratorio de las personas 

migrantes. Esto determina profundamente la división del trabajo anteriormente mentada, pues la 

vulnerabilidad laboral se sujeta a una condición administrativa muchas veces irregular. Así, las 

políticas institucionales desarrolladas terminan enclaustrando en segmentos ocupacionales 

precarizados e inseguros a todas aquellas personas no regularizadas. El marco institucional 
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espa¶ol contempla dispositivos como la ñsituaci·n nacional de empleoò1, la política de 

contingentes2 o las trabas administrativas que impiden las homologaciones de competencias y 

estudios cursados extracomunitariamente. Así, se naturaliza una concepción utilitarista de la 

migración, que solo es bienvenida si impacta positivamente en el país, adquiriéndose un enfoque 

completamente alejado de aquel que sitúa en el centro los Derechos Humanos (OIM, 2015). 

El Movimiento #RegularizaciónYa surge como consecuencia de la crisis sociosanitaria que 

el COVID-19 ha generado, y aboga por una regularización sin condiciones ni exclusiones para 

las personas en situación irregular, invisibles ante toda política de protección social. El ejemplo 

más reciente lo encontramos en la imposibilidad de aplicar a la disposición del Ingreso Mínimo 

Vital, aun cuando se trata de uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión social. 

Asimismo, se proponen 13 medidas que interpelan al gobierno, instándole a resolver cuestiones 

pendientes como la sistemática desatención o denegación de solicitudes de asilo, la violencia que 

es ejercida hacia las y los menores no acompañados o el deficiente funcionamiento del sistema de 

atención de extranjería. El Estado Español debe estar a la altura de los compromisos contraídos 

en los tratados internacionales de DDHH, los demarcados en la Agenda 2030 y los recogidos en 

su propia Constitución.3 

  

 

 

 

 

 

                                                           
1 El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 

de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, después de 

la reforma mediante la mencionada Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, concreta, en el artículo65, 

las vías para determinar el sentido del impacto de la situación nacional de empleo en relación con una 

solicitud de autorización de trabajo para un puesto de trabajo concreto, que son las siguientes: el Catálogo 

de ocupación de difícil cobertura y la acreditación de la dificultad para cubrir el puesto de trabajo que se 

ofrece con trabajadores ya incorporados al mercado laboral interno. De esta manera, con contadas 

excepciones, sólo aquellos perfiles laborales que no se encuentren en el territorio nacional podrán ser 

demandados fuera de él. 
2 Al hilo con lo anterior, se trata de un procedimiento específico de regulación de los flujos migratorios en 

función de las necesidades del mercado laboral, por el cual se establecen anualmente cupos de 

trabajadores no europeos que pueden acceder a él. 
3 Ningún país del Norte Global ha ratificado la Convención internacional de NNUU sobre la protección 

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990. 
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